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P R O L O G O 

La Coord inac ión General de las Escuelas P r e p a r a t o -

r i a s de l a Un ivers idad Autónoma de Nuevo León, e d i t a l a 

presente An to log í a de tex tos sobre los problemas économie 

eos y s o c i a l e s del mundo contemporáneo, recop i l ados por 

l a Academia de C i enc i a s H i s t ó r i c a s y Sociales^9 con e l - -

p ropós i to de que s i r v a como guia de es tud io para l o s - -

alumnos del segundo semestre en l a s escue las p r e p a r a t o -

r i a s u n i v e r s i t a r i a s en l a c í a se de Problemas Económico -

Soc i a l e s del Mundo. 

Los tex tos i n c l u i d o s abarcan una ampl ia gama de - -

cuest iones que inc iden de manera p r i n c i p a l en l a p rob le -

mát ica del ag i tado mundo moderno. Por su p rop ia natura-

l e z a , a l abordar su es tud io tenemos que tomar en cuenta 

l a d i v e r s i dad de c r i t e r i o s conque son enfocados, l o s cua 

l e s no son siempre co inc iden tes y l a mayor par te de l a s 

veces son francamente antagónicos. 

Por e l l o , no nos fué pos i b l e e l e v i t a r c i e r t a p a r -

c i a l i d a d en l a s e l e c c i ón de l o s temas y l o s t ex tos a l u s x 

vos , pero siempre t ra tando de hacer l o s es fuerzos necesa^ 

r i o s para que e l maestro, en aras de una mayor o b j e t i v i -

dad, pueda d e s a r r o l l a r t a l o cual punto dé v i s t a que com 

p íe te e l cuadro muí t i f a c é t i c o que debe r e c i b i r e l alumno 

en l a cá ted ra , para ayudar los a f o r j a r un c r i t e r i o r a c i £ 

n a l , c r í t i c o , que l e sea ú t i l en su v i da d i a r i a como hom 



bre y ciudadano de nuestro t iempo. 

E l o b j e t i v o p r i n c i p a l del curso es p roporc ionar a l 

e s tud ian te l a in formac ión y l o s instrumentos c r í t i c o s y 

metodológicos necesar ios para que se exp l i que e l mundo -

que l e toca en suer te conocer, y que d iar iamente i n f l u y e 

sobre é l a t ravés de l a s informaciones de prensa, r ad i o , 

t e l e v i s i ó n , e t c . A l mismo t iempo, cont inúa a s í e l proce 

so de conocimiento i n i c i a d o en l a c l a se de Teo r í a de l a 

H i s t o r i a , dada en e l pr imer semestre y se prepara mejor 

para abordar e l e s tud io de l o s problemas económico-soc ia 

l e s de nuestro p a í s , que son mater ia de c l a se s e s p e c i a -

l e s en e l t e r c e r y cuar to semestre de nuest ras preparato 

r i a s . 

Lo aquí i n c l u i d o forma, por t an to , una unidad acadé 

mica con l a s cá tedras señaladas de l p r imer , t e r c e r y - -

cuar to semestre, por l o que a l abordar su conocimiento y 

d i s c u s i ó n , debemos tomar en cuenta l o ya aprendido y l o 

que necesariamente después e l alumno tendrá que conocer 

en sus semestres po s t e r i o r e s . Con e l l o , l o repet imos, -

cont r ibu imos de manera muy importante a su formación co-

mo ciudadano. 

La Academia de C i enc i a s H i s t ó r i c a s y S o c i a l e s , que 

preparó e s t a r e c o p i l a c i ó n , r e c i b i r á con agrado l a s suge-

r enc i a s y op in iones c r í t i c a s que es ta an to l og í a de sp i e r -

te ent re l o s maestros y alumnos p repa ra to r i anos, para — 

pe r f e c c i ona r su contenido en l a s ed i c i ones subsecuentes. 

Dr. Máximo de León Garza 

Je fe de l a Academia de 

C i enc i a s H i s t ó r i c a s y Soc i a l e s 



U N I D A D I 

LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL CAPITALISMO ACTUAL O -

SEA, DE LA FASE DEL IMPERIALISMO 

1 . - LA POSICION DE LOS ESTUDIOSOS 

De acuerdo con l a s l eyes del d e s a r r o l l o económico -

l a soc iedad c a p i t a l i s t a ha ido cambiando de r o s t r o . E l -

problema t e ó r i c o que debemos r e s o l v e r c on s i s t e en saber 

s i t a l e s cambios están l i gados en t r e s í de manera t a l — 

que determinen un nuevo ambiente de conjunto en e l que -

v i ve e l c a p i t a l i smo , una nueva s i t u a c i ó n , y v a l o r a r , por 

l o t an t o , en con junto , l a importanc ia de l o s cambios que 

se han produc ido. Es c l a r o que para l o g r a r es to es nece 

s a r i o a n a l i z a r mejor t a l e s cambios, agrupar los en catego 

r í a s l ó g i c a s , l a s cua les expresen l a s c a r a c t e r í s t i c a s — 

fundamentales de Ta nueva s i t u a c i ó n , del nuevo ambiente. 

Pero es to no basta . 

En e f e c t o , l a s pos i c iones ent re l a s cua les ha o s c i -

lado e l pensamiento económico en l o s ú l t imos decenios ~ 

son dos. De acuerdo con l a pr imera, se han ana l i zado in. 

d iv idua lmente l o s d i ve r sos cambios y en e spec i a l se han 

e s c r i t o muchos volúmenes sobre l o s c a r t e l e s , l o s t r u s t s , 

sobre l a d e c l i n a c i ó n de l a concu r renc i a , e t c . , y se han 

conc lu ido que t a l e s cambios no comportan ningún cambio -

su s t anc i a l en l o que respecta a l a acc ión de l a s l eyes -



económicas. En e l mareo de es ta v i s i ó n l o s fenómenos — 

nuevos que se desarrollaban se tomaban en cons ide rac i ón — 

a is ladamente, no eri su con junto , que es l o ún ico que pe£ 

mi t e c r ea r un nuevo ambiente dentro del cual se mueve l a 

v ida económica. Es por e l l o bastante l ó g i c o que l a con-

c l us ión fue ra l a a r r i b a señalada, es to e s , negar impor 

t anc i a l ó g i c a a d ichos cambios, excepción hecha, y l i m i -

tadamente, respecto de l a formación de l o s p rec ios de — 

mercado. Naturalmente o t r a s mod i f i cac i ones muy importan 

tes se han v e r i f i c a d o muy recientemente como con se cuen -

c i a de l a gran c r i s i s 1929-33 y de l a Segunda Guerra Mun 

d i a l . Mod i f i cac i ones que han determinado que l a p o s i — 

c i ón a que aludíamos absolutamente predominante hasta — 

1929, haya ido perdiendo impor tanc ia , aunque en su fondo 

l ó g i c o están aún l a t en t e s en todos aque l l o s economistas 

que no logran tener una v i s i ó n de conjunto de l o s nuevos 

fenómenos. 

En cont ra de t a l pos i c i ón e x i s t e o t r a , representada 

por aque l l os economistas que en general son también p o H 

t i c o s , que af i rman que l a e s t r u c t u r a del c ap i t a l i smo ha 

s u f r i d o mod i f i cac iones de t a l magnitud que es pos i b l e — 

a f i rmar que e l c ap i t a l i smo ac tua l no es más c ap i t a l i smo , 

s ino un nuevo régimen s o c i a l , democrát ico i n c l u so desde 

e l ángulo económico, cuya c é l u l a es tá c o n s t i t u i d a por l a 

soc iedad por acc iones y en e l cual l o s procesos económi-

cos se r e a l i z a n de una manera d i f e r e n t e completamente a l 

pasado, g r a c i a s , en e s p e c i a l , a l a c r e c i en t e i n t e r v e n — 
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c i ón del Estado en e l proceso económico. Las leyes eco-

nómicas que regulaban l a v ida de l cap i t a l i smo de c o n c u -

r r e n c i a ya no se r í an v á l i d a s ; nos encontrar íamos a c t u a l -

mente en una sociedad que, i n s t i t u c i ona lmen t e , puede ser 

de f i n i d a democrát ica o neocap i ta l i s t a o cap i t a l i smo popi¿ 

l a r . 

Esta pos i c i ón es profundamente er rada y es , por l o 

demás, continuamente desmentida por l a r ea l i d ad . Además 

no es nueva, s i b ien renueva de vez en cuando sus a r g u -

mentos. Se remonta hasta l a s c o r r i e n t e s de pensamiento 

ya presentes en J . S . M i l i y en Ma r sha l l , y po l í t i c amen te 

ha dado l uga r , a i n i c i o s del 1900 a l a concepción que - -

sos ten ía que e l c ap i t a l i smo evo luc ionaba hac ia formas - -

nuevas de economía democráticamente regu lada, l a cual eŝ  

tá en l a base misma del soc i a l i smo re fo rm i s t a o r e v i s i o -

n i s t a de Berns te in y de l a soc ia l -democrac ia alemana; ha 

reaparec ido en e l per íodo ent re l a s dos guerras m u n d i a -

l e s , encarnada en l a s concepc iones, ya superadas pero - -

que tuv i e ron momentos de c e l eb r i d ad , de De Man y de l a -

" p l a n i f i c a c i ó n c a p i t a l i s t a " , y ha ten ido aspectos menos 

" s o c i a l i s t a s " en l a concepción de Burnham de " l a r evo lu -

c ión de los t é c n i c o s " , representada actua lmente, p a r t i o j 

la rmente, por Be r l e y Ga l b r a i t h en l o s Estados Unidos, y 

por l a denominada escue la keynesiana de i z qu i e r da , cuyo 

máximo representante en e l te r reno declaradamente p o l í t l 

co es St rachey. 



2 . - CONCEPTO DE FASE 

La pos i c i ón j u s t a c on s i s t e en reconocer l a s mod i f i -

cac iones que ha experimentado e l c a p i t a l i smo , v i n c u l a r -

las d i a l é c t i c amen te en sus r e l a c i ones r e c í p r o c a s , v e r l a s 

en su conjunto y e v i t a r as í e l e r r o r de cons ide ra r l o s -

fenómenos a is ladamente. Y sostener que l a s leyes econó-

micas fundamentales del c a p i t a l i smo , s i b ien se m o d i f i -

can algunas de sus man i f e s t a c i ones , cont inúan s iendo suŝ  

tanc ia lmente v á l i d a s , debido a que en su esenc ia l a e s -

t r u c t u r a de l a soc iedad actua l es siempre una e s t r u c t u r a 

c a p i t a l i s t a , en l a cual domina l a l ey de l a gananc ia , l a 

necesidad de v a l o r i z a r e l c a p i t a l , fenómeno que s igue - -

s iendo e l f i n de l a p roducc ión , as í como s igue s iendo - -

f i n de l a producc ión l a reproducc ión de l a s ca t ego r í a s -

de l a e s t r u c t u r a c a p i t a l i s t a ( s a l a r i o en e s p e c i a l ) , l o -

cual asegura a l c a p i t a l e l dominio sobre toda l a s o c i e -

dad. 

0 sea, es c i e r t o que l a s mod i f i cac i ones que se han 

v e r i f i c a d o determinan, en su con jun to , un ambiente n u e -

vo, por l o que se puede d e c i r que hoy v iv imos en un es ta 

d io o fase del c ap i t a l i smo que es d i v e r so de los a n t e r i o 

r e s , pero se t r a t a siempre de una fase de l a misma soc i e 

dad, es to es , de l a soc iedad c a p i t a l i s t a . Es importante 

tener c l a r o e l concepto de fase o e s t ad i o . S i g n i f i c a - -

que l o s cambios que se han acumulado en e l curso de l de-

s a r r o l l o del c ap i t a l i smo y que habían s ido observados en 
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sus i n i c i o s por Marx, han alcanzado una ampl i tud t a l que 

determina una mod i f i c a c i ón de conjunto de l a s caracter ís^ 

t i c a s del c ap i t a l i smo , de sus man i f e s tac i ones , pero no -

de l a s leyes económicas sobre l a s cua les d icho s istema -

se apoya. 

Usemos un ejemplo que me parece de gran va l o r proba^ 

t o r i o y bastante c l a r o : l a ve j e z . La ve jez del o rgan i s -

mo humano es una fase de l a v ida del hombre que se mani-

f i e s t a lentamente mediante una s e r i e de fenómenos que — 

tarde o temprano a f l o r a n , creando en su conjunto un est j i 

do p a r t i c u l a r de l organismo que precisamente se denomina 

ve jez . Esta t i e ne sus man i fes tac iones p a r t i c u l a r e s , l a s 

cuales deben ser es tud iadas , y también una v i d a , es to — 

es , un c i c l o . Es d e c i r , e l organismo humano no se termj_ 

na con e l i n i c i o de l a v e j e z , s ino que progresa aún d u -

rante un c i e r t o t iempo: hay quienes actualmente af i rman 

que algunas c é l u l a s comienzan a envejecer desde l a in fa j i 

c i a , mientras o t r a s se d e s a r r o l l a n só lo más ta rde . Las 

leyes f i s i o l ó g i c a s fundamentales que regulan l a v ida del 

organismo humano cont inúan teniendo v a l i d e z en l a fase -

de l a ve jez . Lo que s i g n i f i c a que a pesar de que en e l 

organismo humano se han producido mod i f i cac iones no r e -

v e r s i b l e s que a l t e r an e l funcionamiento de l a s leyes b io 

l óg i cas fundamentales, éstas conservan su v a l i d e z . 

Tal pos i c i ón es l a sos ten ida por e l pensamiento - -



marx i s ta y fue por pr imera vez e laborada cabalmente por 

Len in , en l a obra El imper i a l i smo , fase supe r i o r del ca-

p i t a l ismo. Este l i b r o de Lenin aparec ió durante l a P r i -

mera Guerra Mundial y por mucho tiempo no fue tomado su-

f i c i en temente en cuenta por l o s economistas académicos.-

S in razón, porque s i b ien d icho l i b r o fue e s c r i t o hace -

muchos años, habiéndose producido desde entonces o t ros -

cambios, y p re tend ía tomar en cons ide rac ión e l ambiente 

dentro del cual v i ve e l c ap i t a l i smo de nuestro t iempo, -

en vez de fo rmu la r l eyes económicas p rec i sas en cada cam 

po en p a r t i c u l a r , resue lve ant ic ipadamente y de manera -

d e f i n i t i v a e l problema fundamental de que l a s m o d i f i c a -

c i ones , i n c l u i d a s l a s que se han v e r i f i c a d o poste'riormeii 

t e , están enmarcadas dent ro del ámbito del c a p i t a l i s m o . -

El imper ia l i smo e s , pues, c ap i t a l i smo ; l a fase supe r i o r 

de é s t e . Y como t a l , s igue l a s leyes del c ap i t a l i smo . -

La fase ú l t ima , según e l marxismo, y no porque se a u t o -

descomponga, s ino porque l a agud izac ión de l a s con t r ad Í£ 

c iones impulsa a l hombre, que es e l verdadero protagom\s 

ta de l a h i s t o r i a , a cambiar l a s r e l a c i one s c a p i t a l i s t a s 

de producc ión. Es ev idente que aun en es ta fase e l capj_ 

t a l i smo s igue v i v i endo y modi f icándose de acuerdo con - -

sus leyes prop ias de d e s a r r o l l o . Y este d e s a r r o l l o pue-

de ser v i s t o en sus dos aspectos: de vejez o d e g e n e r a — 

c i ón del cap i t a l i smo y de t r a n s i c i ó n hac ia una soc iedad 

nueva, debido a que en su seno se d e s a r r o l l a n c o n d i c i o -

nes ob j e t i v a s que impulsan a s u s t i t u i r e l s is tema c ap i t a 

l i s t a de producción por e l s is tema s o c i a l i s t a ; es d e c i r , 

según Len in , e l imper ia l i smo es a l mismo tiempo c a p i t a -

l ismo moribundo y cap i t a l i smo de t r a n s i c i ó n . 

En e f e c t o , después del a n á l i s i s de Lenin se ha pro-

ducido o t r a s mod i f i cac iones en e l c a p i t a l i smo , pero se -

t r a t a de fenómenos nuevos que, no obstante haberse incoj^ 

porado permanentemente a l a v ida del imper ia l i smo y agre 

gado a l a s c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales enunciadas por 

Len in , no representan o t r a cosa que e l l óg i co desenvo l v í 

miento de una s i t u a c i ó n ya c laramente i d e n t i f i c a d o en su 

sus tanc i a . En o t ras partes Lenin c a r a c t e r i z ó l a natura-

l e za del c ap i t a l i smo cual fase o superes t ruc tu ra del ca-

p i t a l i s m o , no en e l sent ido de formación a r t i f i c i a l que 

puede ser f á c i lmen te desmantelada, salvando l a e s t r u c tu -

ra c a p i t a l i s t a subyacente, como sost ienen en sus tanc i a -

quienes desear ían r e s t ab l e ce r l a economía c a p i t a l i s t a de 

concur renc ia a t ravés de leyes an t imonopo l i s t a s , s ino en 

e l sent ido de que aun s iendo e l imper ia l i smo un estado -

no r e v e r s i b l e de l a economía cor respond iente a l e s tad io 

s en i l de l a e s t r u c t u r a p rop ia del c ap i t a l i smo , cont inua 

siendo c ap i t a l i smo , o sea, un modo de producc ión basado 

sobre e l c a p i t a l . 

Hemos i n s i s t i d o en este concepto de fase porque so-

bre é l se ha d i s c u t i d o vivamente y porque algunos econo-

m i s t a s , confundiendo l a pa labra imper i a l i smo, todav ía no 

han comprendido que e l l a no qu ie re s i g n i f i c a r una p a r t i -



cu l a r p o l í t i c a de ag res i ón , s ino un es tad io en e l que - -

preva lece una e s t r u c t u r a monopol i s ta de l a soc iedad. 

La pa labra " impe r i a l i smo" t i e n e , pues, un or igen - -

h i s t ó r i c o y fue empleada por pr imera vez por e l economis^ 

ta i ng l é s Hobson en su obra: The e vo l u t i o n o f modern ca-

p i t a l ism. Es tá l i g a d a , indudablemente, desde e l punto -

de v i s t a h i s t ó r i c o a l a gran expansión i m p e r i a l i s t a m e -

d ian te conqu is tas c o l o n i a l e s , l l e vada a cabo por Ing la te 

r r a hac ia f i n e s del s i g l o pasado e i n i c i o s del p resente , 

y t eo r i z ada por Joe Chamberíain y Cec i l Rhodes, a s i como 

a l a p o l í t i c a de a t r o p e l l o que c a r a c t e r i z ó l a conqu is ta 

de pos i c i ones monopo l i s tas . Pero una cosa es e l o r igen 

h i s t ó r i c o de una pa l ab ra , o t r a e l s i g n i f i c a d o c i e n t í f i c o 

que adquiere t a l pa labra en e l e s c r i t o de Len in . Se utj_ 

l i z a por tanto actualmente no para expresar un hecho po-

l í t i c o , s ino un conjunto de mod i f i cac iones i n s t i t u c i o n a -

les o ambienta les que experimenta e l c a p i t a l i s m o , l a s - -

cua les cons t i t uyen un e s t ad i o o fase p a r t i c u l a r de l a v i 

da de este s is tema de producc ión. 

Natura lmente, después de l l i b r o de Len in se han ve-

r i f i c a d o o t ros cambios ambienta les . Algunos de e l l o s - -

son de c a r á c t e r realmente amb ienta l , puesto que se r e f i e 

ren a l ambiente económico dentro de l cua l opera e l capi_ 

t a l i smo . Los p r i n c i p a l e s cambios son dos: e l surg imien-

to del s is tema s o c i a l i s t a de producc ión y l a i n t e n s i f i c a 

c i ón de l a lucha de l i b e r a c i ó n nac iona l de l o s pueblos -

c o l o n i a l e s con e l cons igu ien te d e s a r r o l l o económico de -

l os pa íses subdesa r ro l l ados . Ambos hechos t i enen una — 

gran importanc ia y son fenómenos en d e s a r r o l l o . El su r -

g imiento del s is tema s o c i a l i s t a de producc ión s i g n i f i c ó 

l a su s t r a c c i ón a l a s leyes del mercado c a p i t a l i s t a de — 

vastas zonas del mundo, l a rup tu ra , pues, de l a unidad -

del mercado c a p i t a l i s t a mundia l . El proceso se i n i c i ó -

durante l a Pr imera Guerra Mundial con l a r evo luc i ón de -

Octubre en Rusia y se ex tend ió , como se sabe, después de 

l a Segunda Guerra Mundia l . E l segundo fenómeno también 

se i n i c i ó durante l a Pr imera Guerra Mund ia l , pero s ó l o -

después de l a Segunda Guerra Mundial exp lo tó v i o l e n t a -

mente. 

Precisamente por es te ,mot ivo se cons ide ra que l a — 

Pr imera Guerra Mundial ab r i ó en e l c ap i t a l i smo una nueva 

s i t u a c i ó n , l a cual ha s ido d e f i n i d a por l o s e s c r i t o r e s -

marx i s tas " c r i s i s general del c a p i t a l i s m o " , en l a que se 

pueden d i s t i n g u i r dos etapas: l a pr imera , que l l e g a r í a -

hasta l a Segunda Guerra Mundia l ; y l a segunda, que s e r í a 

l a ac tua l en que v iv imos . Esta s i t u a c i ó n es d e f i n i d a de 

c r i s i s genera l del c ap i t a l i smo porque es " m u l t i l a t e r a l -

de l s is tema mundial del cap i t a l i smo y abarca tanto l a - -

economía como l a p o l í t i c a " . Se c a r a c t e r i z a por una per-

manente i n e s t a b i l i d a d del s i s tema, l o cua l t i e n e muchas 

consecuencias importantes en todas l a s man i fes tac iones -

de l a v ida económica. En e f e c t o , nadie puede negar hoy 



que en 1914 se rompió el equi l ibrio que había caracteri-

zado las diversas economías y la economía mundial capita 

l i s t a , y que después de tal ruptura no se ha reconstituí 

do un equi l ibr io estable. Símbolos de dicha inestabi l i -

dad es el abandono, en el terreno monetario, del sistema 

áureo y la introducción de la moneda manipulada. Los fe 

nómenos económicos que la caracterizan son muchos: habla^ 

remos de alguno de el los durante nuestro curso. 

3.- LAS CARACTERISTICAS DEL IMPERIALISMO 

¿Cuáles son las características lógicas que pueden 

sintetizar la fase del imperialismo? Han sido s intet iza 

das por Lenin de la manera siguiente en un fragnento que 

consideramos út i l reproducir por entero. "El imperial iŝ  

mo ha surgido como desarrollo y continuación directa de 

las particularidades fundamentales del capitalismo en gê  

neral. Pero el capitalismo se ha trocado en imperialis-

mo capita l ista únicamente al l legar a un cierto grado — 

muy alto de su evolución cuando alguna de las particula-

ridades fundamentales del capitalismo comenzaban a c o n -

vertirse en su ant í tes is , cuando se ha manifestado en — 

toda la línea los rasgos de la época de transición del -

capitalismo a un régimen social y económico más elevado. 

Lo que hay de fundamental en este proceso, desde el pun-

to de vista económico, es la sustitución de la l ibre con 

currencia capita l ista por los monopolios capita l istas. -

La l ibre concurrencia es la particularidad fundamental -

del c ap i t a l i smo y de l a producción de mercancía en gene-

r a l ; e l monopolio se h a l l a en opos i c i ón d i r e c t a con l a -

l i b r e concu r renc i a , pero esta ú l t ima se ha conver t ido a 

nuestros o jos en monopol io, creando l a gran p roducc ión , -

e l iminando l a pequeña, reemplazando l a gran producción -

por o t r a todav ía mayor, l l evando l a concent rac ión de l a 

producción y del c a p i t a l hasta t a l punto, que de su seno 

ha surg ido y surge e l monopol io: c a r t e l e s , s i n d i c a t o s , -

t r u s t s , fus i ón con e l l o s del c a p i t a l de una docena esca-

sa de bancos que manejan mi les de m i l l o ne s . Y a l mismo 

t iempo, l o s monopol ios, que aparecen como consecuencia -

de l a l i b r e concu r renc i a , no l a e l im inan , s ino que s u b -

s i s t e n por encima y al lado de e l l a , engendrando as í una 

s e r i e de c o n f l i c t o s , con t rad i c c i ones y rozamientos p a r t í 

culármente agudos. El monopolio es e l t r á n s i t o del c a p í 

ta l i smo a un régimen supe r i o r . S i fuera necesar io dar -

una d e f i n i c i ó n l o más breve pos i b l e del imper i a l i smo, de 

be r í a d e c i r s e que e l imper ia l i smo es l a fase monopol is ta 

del c ap i t a l i smo . Una d e f i n i c i ó n t a l comprendería l o - -

p r i n c i p a l , pues, por una pa r te , e l c a p i t a l f i n a n c i e r o -

es e l c a p i t a l bancar io de algunos grandes bancos monopo-

l i s t a s fundido con e l c a p i t a l de l o s grupos monopol is tas 

i n d u s t r i a l e s y , por o t r a , e l repar to de l mundo es e l - -

t r á n s i t o de l a p o l í t i c a c o l o n i a l , que se expandía s i n - -

obs tácu los en l a s reg iones todav ía no apropiadas por niri 

guna potenc ia c a p i t a l i s t a , a l a p o l í t i c a c o l o n i a l de do-

minación monopol is ta de l o s t e r r i t o r i o s del g lobo , ente-



ramente r epa r t i do . 

"Pero l a s d e f i n i c i o n e s excesivamente breves , s i - -

bien son cómodas, pues resumen lo p r i n c i p a l , son, no obs 

tan te , i n s u f i c i e n t e s , ya que es necesar io deduc i r de - -

e l l a s rasgos e senc i a l e s de l fenómeno "que hay que d e f i -

n i r " . Por eso , s i n o l v i d a r l a s i g n i f i c a c i ó n cond i c i ona l 

y r e l a t i v a de todas l a s d e f i n i c i o n e s en gene ra l , l a s cuâ  

les no pueden nunca abarcar en todos sus aspectos l a s r^ 

l a c i ones del fenómeno en su d e s a r r o l l o completo, conv ie -

ne dar una d e f i n i c i ó n del imper ia l i smo que contenga sus 

c inco rasgos fundamentales s i g u i e n t e s , a saber: 1) La -

concent rac ión de l a producc ión y del c a p i t a l l l egada haŝ  

ta un grado tan e levado de d e s a r r o l l o , que ha creado e l 

monopol io, e l cual desempeña un papel d e c i s i v o en l a v i -

da económica; 2) La f u s i ón de l c a p i t a l bancar io con e l -

i n d u s t r i a l y l a c r e a c i ón , sobre la base de es te " c a p i t a l 

f i n a n c i e r o " , de l a o l i g a r q u í a f i n a n c i e r a ; 3) La expor ta -

c ión de c a p i t a l , a d i f e r e n c i a de l a expor tac ión de m e r -

canc í a s , adquiere una importanc ia p a r t i c u l a r ; 4) La f o r -

mación de asoc i ac i ones i n t e r na c i ona l e s monopol is tas de -

c a p i t a l i s t a s , l a s cua les se repar ten e l mundo; 5) La t e£ 

minac ión del r epa r to t e r r i t o r i a l del mundo ent re l a s - -

potenc ias c a p i t a l i s t a s más importantes . El imper ia l i smo 

es e l c ap i t a l i smo en l a fase de d e s a r r o l l o en l a cual ha 

tomado cuerpo l a dominación de l o s monopolios y del c ap í 

t a l f i n a n c i e r o , ha adqu i r i do una impor tanc ia de pr imer -

orden l a expor tac ión de c a p i t a l , ha empezado e l repar to 
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del mundo por l o s t r u s t s i n t e rnac i ona l e s y ha terminado 

e l repar to del mundo ent re l o s pa íses c a p i t a l i s t a s más -

importantes" . 

Ya recordamos que después del e s c r i t o de Len in - -

o t ros fenómenos se han presentado en e l proceso de desa-

r r o l l o de l c ap i t a l i smo . La s i t u a c i ó n general e s tá ca ra£ 

t e r i z ada por e l fenómeno que hemos denominado c r i s i s ge-

nera l del c a p i t a l i smo , que se d i s t i n gue por l a extrema -

i n e s t a b i l i d a d de todas l a s r e l a c i one s económicas y p o l í -

t i c a s . En t a l s i t u a c i ó n , e l fenómeno económico que - -

p r inc ipa lmente se a f i rma y que debe ser ana l i z ado cons i s 

te en l a i n t e r venc i ón de l Estado en e l proceso p r oduc t i -

vo con e l f i n de c o r r e g i r l o s d e s e q u i l i b r i o s más graves . 

Esta nueva p o l í t i c a económica, que e s , sus tanc i a lmen te , -

expres ión de l c ap i t a l i smo monopol is ta y se v i n c u l a a l a 

c a r a c t e r í s t i c a i nd i cada por Len in del dominio sobre e l -

Estado del c a p i t a l monopo l i s ta , l lamada por é l mismo ca-

p i t a l i smo de Estado, t i e ne como instrumentos p r i n c i p a l e s 

las manipulac iones monetar ias y c r e d i t i c i a s . Es d e c i r , -

durante l a c r i s i s general aumenta l a importanc ia de l a -

acc ión de l a superes t ruc tu ra económica propiamente d i -

cha. Antes de examinar l a s consecuencias que es ta c o m -

p l e j a s i t u a c i ó n t i ene sobre l a s leyes prop ias de l a eco-

nomía c a p i t a l i s t a en sus d i ve r sos aspectos , creemos opor 

tuno i l u s t r a r mejor , s i b ien brevemente, l o s hechos, es-

to es , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a fase i m p e r i a l i s t a en l a 

actua l s i t u a c i ó n de c r i s i s general del c ap i t a l i smo y - -
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e l l o a f i n de que e l es tud ian te tenga una v i s i ó n más c í a 

ra del ambiente dent ro del cual operan l a s leyes económj_ 

cas . 

4 . - LA CONCENTRACION DE LA PRODUCCION Y DEL CAPITAL 

Comencemos por l a pr imera c a r a c t e r í s t i c a de l a f ase 

a c t u a l , que hemos denominado imper i a l i smo , c o n s t i t u i d a -

por l a concent rac ión de l a producción y de l c a p i t a l . La 

concent rac ión monopol i s ta se presenta bajo dos aspectos: 

concent rac ión de l a o f e r t a (de l a producción) en pocas — 

empresas y concent rac ión del c a p i t a l . En l o s t ex to s de 

economía, usados en l a s Un ivers idades con f r e cuenc i a , se 

t r a t a de l i m i t a r l a concepción y l a e x p l i c a c i ó n de l a s -

s i t u a c i one s monopo l i s tas , tomando en cons ide rac i ón s o l a -

mente e l aspecto de l a concent rac ión de l a o f e r t a y ana-

l i z ando l a s repercus iones que t i e n e sobre l a formación -

de l o s p rec ios de mercado. Con f r e cuenc i a t a l e x p l i c a -

c i ón es acompañada por premisas que i l u s t r a n l a n e c e s i -

dad, en l a t é c n i c a p roduc t i va moderna, de que l a produc-

c i ón es té concentrada en pocas empresas, confundiendo — 

as í e l fenómeno t e c no l ó g i c o , común a l a producc ión moder 

na bajo s is temas produc t i vos d i f e r e n t e s , con e l hecho - -

económico, es to es , l a s r e l a c i ones s o c i a l e s , inherentes 

a l c ap i t a l i smo monopo l i s ta ; fenómenos que son, como vere^ 

mos, completamente d i s t i n t o s . De esa manera se t i e ne - -

una v i s i ó n que no corresponde a l a r e a l i d ad . Inc luso - -

só lo a l o s f i n e s del a n á l i s i s de un so lo hecho económi — 

co , e l cual no es e l más importante, es to es , l a determ^ 

nación de l o s p rec ios de mercado, es necesar io tomar en 

cons ide rac ión todo e l ambiente monopol i s ta que se de te r -

mina aún en los casos de l a o f e r t a general de mercancías 

d i ve r sas ( in terdependenc ias e s t r u c t u r a l e s ) y de l a s con-

secuencias que de r i van de l a concent rac ión del c a p i t a l . -

Inc luso considerando só lo e l elemento económico r e -

presentado por l a o f e r t a , e l hecho de que un productor -

c a p i t a l i s t a o f r e z ca e l 60-70 por c i en to de l a s mercan-— 

c í a s y l a cant idad res tan te sea o f r e c i d a por un sinnúme-

ro de pequeñas empresas, o que sean t r e s o cuat ro produc 

to res quienes l l e v en a l mercado e l 70 por c i en t o de l a s 

mercancías que és te absorbe, productores que s iguen l a -

misma o r i e n t a c i ó n económica, es to es , l a l e y de l a ganan^ 

c i a máxima, y que con f r e cuenc i a están l i gados ent re s í 

por medio de r e l a c i one s f i n a n c i e r a s , comporta una r a d i -

ca l de l a l ey de l a concu r renc i a , l a cua l t e n í a como co£ 

secuenc ia , l im i tándonos a cons ide ra r s ó l o e l elemento - -

p r e c i o , que és te se s i t u a r a a l n i v e l del costo medio - -

u n i t a r i o , i n c l u i d a l a ganancia media, y que e l c a p i t a l i s . 

ta se v i e se ob l igado a amp l ia r su producc ión. 

El proceso de concent rac ión de l a o f e r t a , fenómeno 

muy importante que debe ser b ien conoc ido , se ha v e r i f i -

cado en todos l o s pa í s e s , espec ia lmente en e l caso de — 

l o s productos bás i co s . Los datos e s t a d í s t i c o s que regis_ 

t ran t a l concent rac ión no siempre son exactos debido a -



que muchas empresas pueden parecer independ ientes , mien-

t r a s en r e a l i d ad están l i gadas a un grupo a t ravés de la^ 

zos f i n a n c i e r o s . 

S in embargo, l os censos i n d u s t r i a l e s y l a s demás i i i 

ves t i gac iones l l e vadas a cabo en d i ve r sos pa íses c o n f i r -

man l a c r e c i en t e concent rac ión de l a o f e r t a y de l a pose 

s ión del c a p i t a l . Reproducimos aquí algunos da tos , con 

l a salvedad de que, s i b ien son muy r e c i e n t e s , pueden ya 

e s t a r superados por e l s imple hecho de que l a s i t u a c i ó n 

cambia cada año, en e l sent ido de un aumento de l a c o n -

cen t r a c i ón . Este cambio constante de l a s i t u a c i ó n puede 

ser atentamente seguido mediante l a l e c t u r a de l a s r e l a -

c iones que acompañan a l o s balances anuales de l a s más -

grandes soc iedades. 

En Estados Unidos, l a producc ión de pe t ró l eo es tá -

concentrada en c inco grandes grupos, con f r e cuenc i a c o l i 

gados, ent re l o s cua les domina e l Standard O i l , co loso -

que posee e l 60 por c i e n t o de l o s t e r r i t o r i o s p e t r o l í f e -

r o s , e l 45 por c i e n t o del pe t ró l eo re f i nado y e l 70 por 

c i en t o de l a expo r t ac i ón . Otro co loso es l a Gu l f O i l -

Co rpo ra t i on , con t ro l ada por l a f a m i l i a Me l l on . La U n i -

ted S tee l Corpora t ion c on t r o l a cerca de l 40 por c i e n t o -

de producción de acero . En l a res tan te producc ión de - -

acero , una par te r e l evan te t i e ne l a Bethlem S tee l Corpo-

r a t i o n . 

La producc ión a u t o m o v i l í s t i c a está concentrada en -

l os co losos General Motors, Ford y Ch ry s l e r Corpora t i on . 

E l c o l o s a l t r u s t Du Pont de Nemours domina en l a -

producción química (y está l i g ado , natura lmente, a o t ros 

sec to res : a l a General Motors , por e jemplo) . Este t r u s t 

l a Union Carb ide and Carbon y l a A l l i e d Chemical and Dye 

poseen jun tos e l 64 por c i en to del c a p i t a l t o t a l i n v e r t í 

do en d icho sec to r químico. La producc ión de ny lon , ce-

l o fán y o t ros productos de amplio consumo es tá c a s i t o -

talmente en l a s manos de l a Du Pont. 

En l a producc ión de a lumin io domina fác i lmente l a -

Al luminium Company o f America (A l coa ) , de l a f a m i l i a - -

Me l lon. 

En I n g l a t e r r a , e l 55 por c i en to de l a producc ión de 

algodón pe r tenec í a a l a Lancash i re Cotton Co rpo ra t i on , y 

l a Courtau lds y l a B r i t i s h Celanese producían e l 80 por 

c i en to de l rayón. En l a producción de h i e r r o y acero , -

cuatro grupos (Ba ldwin, R ichard Thomas, Eng l i sh S tee l -

Corporat ion y Barrow Haemat i te) , producían e l 40 por - -

c i en to . En l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a , e l 87 por c i en 

to es producido por N u f f i e l d , Rostes , Ford, Aus t i n y - -

General Motors , e t c . 

En Alemania, e l proceso de concent rac ión de l a o f e r 

ta fue impetuoso ya a i n i c i o s de es te s i g l o y algunos -

economistas, l o sometieron a a n á l i s i s . A lcanzó su grado 

21 



más elevado durante e l nazismo. La de r ro ta de Alemania 

y l os acuerdos de Potsdam, que tend ía a l i q u i d a r e l imp<e 

r i a l i s m o alemán, l l e v a r o n a l o s ocupantes a desmembrar -

l os t r u s t s , espec ia lmente l o s más famosos, como e l I .G . 

Farben I n d u s t r i e , e l A . E .G . , La Krupp, e t c . Pero es ta -

acc ión en Alemania Occ identa l no podía tener é x i t o p o r -

que los ocupantes eran a su vez portavoces de l o s monopo 

l i o s de sus pa íses de o r i gen : Estados Unidos, I n g l a t e -

r r a , F r anc i a , con es t rechos v í n c u l o s , como veremos, con 

los monopolios alemanes, de manera que l a e s t r u c t u r a mo-

nopo l i s t a y l a concent rac ión de l a o f e r t a se reprodujo -

pronto. Cosa abiertamente reconoc ida no só lo en l a s pu-

b l i c a c i o n e s c r í t i c a s que hacen en l a Repúb l i ca Democrát^ 

ca Alemana (Alemania O r i e n t a l ) , s ino también en l a s p u -

b l i c a c i o n e s que aparecen en l a Repúbl ica de Bonn. La - -

producc ión de carbón y de acero es tá nuevamente c o n c e n -

t rada en pocas empresas, co l i gadas ent re s í . El elemen-

to nuevo c on s i s t e en que l a p a r t i c i p a c i ó n de l c a p i t a l - -

e x t r an j e ro ha aumentado: grupos f ranceses (Wendel, - - -

Schne ider , Thyssen) , grupos holandeses y americanos - -

( S t i nne s ) . En l a producc ión de ace ro , e l puesto de l o s 

s i e t e grupos que produc ían e l 76 por c i e n t o de l a o f e r t a 

t o t a l , ha s ido ocupado por ocho grupos que producen e l -

mismo po rcen ta je . 

En cuanto se r e f i e r e a F r an c i a , se sabe que en l a -

producc ión de h i e r r o y acero c inco grupos producen de l -

70 a l 75 por c i e n t o , ent re l os cua les domina e l grupo - -

S i d e l o r , seguido por e l Lo r r a i ne Escaut , e l Wendel 

Sol loe y e l Schne ider . En l a producc ión de automóvi les 

son los grupos Renau l t , C i t r o én , Peugeot, Simca ( F i a t y 

General Motors ) , Ford, e t c . , y en conjunto e l 0 .5 de l a s 

empresas t en í a en 1952 l a mitad del c a p i t a l s a l a r i o s - -

(48,2% y 1.449 empresas, sobre un t o t a l de 500,000, h a -

b ían ten ido una c i f r a de operac iones igua l a l a mitad de 

l a c i f r a de operac iones de todas l a s empresas cons ide ra -

das. 

En nuestro pa í s es también v i s i b l e es te fenómeno. -

Una gran proporc ión del c a p i t a l y en genera l de l a r i que 

za nac iona l es tá en manos de una m ino r í a i n s i g n i f i c a n t e 

de c a p i t a l i s t a s nac iona les y e x t r an j e r o s : 

En l a a g r i c u l t u r a , probablemente, no más de 500 a -

600 f a m i l i a s acaparan gran parte de l a s mejores t i e r r a s 

de r i e go , y con e l l a s del agua, e l c r é d i t o , l a s i n s t a l a -

c iones p roduc t i v a s , e l equipo y l o s implementos m o d e r -

nos. 

Los grandes ganaderos, acaso no más de 100 a 150 en 

toda l a Repúb l i ca , son l o s p r op i e t a r i o s de l a s mejores -

f i n ca s y de c a s i todo l o que hay de ganado f i n o y de ins^ 

t a l a c i ones product i vas modernas. 

La i n d u s t r i a no es , en un sent ido e s t r i c t o , patr imo 



nio de l a Nac ión, s ino propiedad de muy pocas grandes — 

empresas, pues s i b ien e l censo co r respond ien te r e g i s t r a 

más de 100,000 e s t ab l e c im i en t o s , una ráp ida ojeada a l a 

r e a l i d ad basta para comprobar l o que s igue: 

La del cemento es tá en gran par te en manos de s i e t e 

u ocho empresas, p r i nc ipa lmente e x t r an j e r a s : T o l t e c a , -

Apasco, San Lu i s M in i ng , y Anáhuac, Cementos Mex icanos, -

Cementos Veracruz y o t r a s . 

Casi toda l a nueva i n d u s t r i a química es tá dominada 

por grandes conso rc i o s i n t e r na c i ona l e s (Du Pont , Monsan-

t o , Imper ia l Chemica l , A l l i e d Chemica l , Unión Ca rb i de , -

Cyanamid, e t c . ) , que operan a t ravés de d i ve r sa s so c i e -

dades y en toda l a rama qu i zá no pasen de 15 a 20 l a s - -

empresas de impor tanc ia . 

En l a i n d u s t r i a automotr i z ocur re práct icamente lo 

mismo, y l a decantada "mex i can i zac ión" só lo es tá s i r — 

viendo para c on so l i d a r e l poder ío de unas cuantas empre 

sas e x t r an j e r a s : l a s t r e s grandes norteamer icanas (Ge-

neral Motors , Ford y Ch r y s l e r ) Wolkswagen, y dos o t r e s 

más para l o g r a r un t i p o de i n t eg r a c i ón que, a l a pos t r e , 

só lo s e r v i r á a l o s i n t e r e se s de los monopol ios. 

Y en l a red de i n du s t r i a s a u x i l i a r e s a l a a u t o m o -

t r i z , se observa e l mismo fenómeno del con t ro l e x t r an j e -

r o , l o que hace temer que l o s sec tores más dinámicos e -

importantes de una rama fundamental de nuestra i n du s t r i a 

como es l a mecánica, pronto serán tan so lo un pas ivo a— 

péndice de l o s grandes consorc ios a u t omov i l í s t i c o s i n -

t e rnac i ona l e s . 

La producc ión farmacéut ica se ha conver t ido de h e -

cho en una i n d u s t r i a e x t r a n j e r a , en l a que l a mayor par 

te del c a p i t a l se repar te eri no más de d i e z empresas de 

impor tanc ia , en t re l a s que destacan l o s i n t e re ses de ~ 

Parke Dav i s , Merck & Co . , The Sydney Ross, Squibb y - -

o t r a s . 

Lo mismo ocur re con l a producc ión de f i b r a s a r t i f i -

c i a l e s , en donde l a i n f l u e n c i a de dos o t r e s empresas 

ex t ran je ras (sobre todo Celanese) es d e c i s i v a ; y aun — 

en l a i n d u s t r i a t e x t i l t r a d i c i o n a l , cuyo c a p i t a l como -

hemos v i s t o es todav ía de l o s más cuan t i o sos , podr ía de-

c i r s e que no son más de 15 a 20 l a s empresas de i m p o r -

t an c i a , en t re l a s que sobresan C idosa , A y o t l a , T e x t i l e s 

More los , La Ca r o l i n a , T e x t i l e s Monterrey y T e x t i l e s - -

América. 



La i n du s t r i a del azúcar , que también absorbe cap i t a 

l e s cons i de rab l e s , es tá fundamentalmente con t ro l ada por 

no más de 10 a 12 empresas que pr inc ipa lmente pertenecen 

a t r e s f a m i l i a s mexicanas: Sáen, Garc ía y Ochoa, y dos -

cubanas: Seoane y Machado. 

La producc ipn de h a r i n a de t r i g o , una de nuestras 

v i e j a s e importantes i n du s t r i a s manufactureras se r e a l i -

za según e l Censo de 1960 en 232 e s t ab l e c im i en to s . Pero 

no parece exagerado seña la r que e l grueso del c a p i t a l - -

es tá en es te sec to r cont ro lado por no más de unas 15 a -

20 f a m i l i a s , ent re l a s que destacan l a s de Marcos O r t i z , 

Car los Gómez, Lance Hermanos, Longor ia , Barquín y o t r a s 

s i e t e u ocho de menor s i g n i f i c a c i ó n . 

La producción de a c e i t e s comest ib les es tá c r e c i e n t e 

mente en poder de Anderson C layton y L ieber B ro thers . Y 

C l ay ton , por c i e r t o , no conforme con dominar además e l -

comercio de algodón, ha i r rumpido hasta en l a producción 

de du lces y choco l a t e s , comprando rec ientemente l a cono-

c i da empresa Luxus. 

La i n d u s t r i a empacadora de f r u t a s y ve rduras , a l - -

igua l que o t ros sec to res de l a producción de a l imen to s , -

ha ca ído también en gran parte bajo e l con t ro l de unas -

cuantas grandes empresas e x t r an j e r a s , entre l a s que des-

tacan l a prop ia Anderson C l ay ton , Ne s t l é , He inz , K r a f t y 

Del Monte, que i n c l u so han comprado v i e j a s p lantas e j i d a 

les como l a empacadora de Loma Bon i ta . 

La i n d u s t r i a c i g a r r e r a está en poder de dos grandes 

consorc ios e x t r an j e r o s : El Agu i l a y l a Moderna, y en - -

mucho menos esca l a de La Tabaca lera Mexicana, r e c i e n t e -

mente comprada por e l Gobierno. 

La i n d u s t r i a de l l a n t a s y cámaras es ta cas i t o t a l -

mente dominada por cuat ro o c inco f á b r i c a s e x t r a n j e r a s , -

y a lgo s i m i l a r ocur re con l a producción de a l imentos pa-

ra aves y ganado y con muchas o t r a s a c t i v i d ade s . 

La concent rac ión del c a p i t a l en o t r a s ramas de l a -

economía es s i m i l a r . En l a m i ne r í a , por e jemplo, t r a d i -

c ionalmente han s ido unas cuantas grandes empresas e x -

t r a n j e r a s , en r i g o r no más de c i n co o s e i s (American - -

Smel t ing , American Meta l , Anaconda, e t c . ) , l a s dom inan -

tes . Y aun ahora, en que con f r e cuenc i a se habla con — 

entusiasmo de l a "mex ican i zac ión" de l a m i ne r í a , a l pa-

recer solamente l o s grupos B a i l l e r e s , P a g l i a i y Espinosa 

I g l e s i a s se han v incu lado a tan d i s c u t i b l e m e x i c a n i z a — 

c i ón . 

En e l comercio y l os s e r v i c i o s hay también una c l a -

ra tendenc ia de concent rac ión económica. En l a s l í n e a s 



de aba r ro te s , ropa y o t ras mercancías de consumo genera-

l i z a d o , empiezan a s u r g i r y a conso l i da r se grandes empre 

sas de importanc ia n a c i ona l , a l a vez que unas pocas - -

más que operan a esca l a propiamente r eg i ona l . El comer-

c i o de productos de y para l a i n d u s t r i a automotr i z está 

asimismo fuertemente subordinado a l o s i n te reses de l a s 

grandes empresas del ramo, y aún se l l e g a al extremo de 

que i n c l u s i v e a c t i v i d ade s de poca importanc ia desde e l -

punto de v i s t a de l a absorc ión de c a p i t a l f i j o , como - -

los mol inos de nixtamal y l a s t o r t i l 1 e r í a s , panader í as , -

pu l que r í a s , t aquer í a s y o t r a s , que a pr imera v i s t a p u -

d ie ran suponerse "popu la res " , suelen operar a t ravés de 

verdaderas cadenas y e s t a r bajo e l dominio de e m p r e s a -

r i o s que cada vez con t ro l an un mayor número de e s t a b l e -

c im ien tos . 

5 . - LAS CARACTERISTICAS DEL CAPITAL FINANCIERO 

La concent rac ión del c a p i t a l se man i f i e s t a no só lo 

en l a concent rac ión de l a o f e r t a , s ino también en e l do-

min io de una masa c r e c i en t e de c a p i t a l que puede ser i n -

v e r t i d o en d i s t i n t a s ramas de l a producc ión y en e l p o -

der económico que aumenta mediante v í n cu l o s f i n a n c i e r o s 

y persona les . Es d e c i r , no podemos tener una idea exac-

ta de l a concent rac ión de l a producc ión y del c a p i t a l , -

as í como de sus consecuenc ias , s i no l a examinamos t a m -

bién bajo e l aspecto f i n a n c i e r o . A este p ropós i to se de 

be tener presente que e l c a p i t a l también está c o n s t i t u í -

do por e l pas ivo representado por l a deuda de los prés ta 

inos que una sociedad ha conseguido. El proceso product^ 

vo pa r te , pues, de l a necesidad de d isponer de un c a p i -

ta l i n i c i a l , de manera que obtener e l mayor c a p i t a l i n i -

c i a l se c onv i e r t e en una tarea económica fundamental. - -

El instrumento p r i n c i p a l para t a l f i n es l a soc iedad por 

acc iones; pero la necesidad de c a p i t a l no puede ser p l e -

namente s a t i s f e cha con e l so lo uso de este instrumento -

y el recurso a la s u s c r i p c i ón d i r e c t a de c a p i t a l e s . Es 

necesar io dominar l a masa de los c a p i t a l e s f l u c t uan t e s -

no i n ve r t i do s en forma durab le ; es necesar io poder d ispo 

ner de l o s ahorros que se forman ent re l a masa de los - -

consumidores. 

Nosotros sabemos que, en la soc iedad c a p i t a l i s t a , -

para poner l os c ap i t a l e s a d i s p o s i c i ó n de l o s s o l i c i t a n -

tes , han surg ido i n s t i t u t o s espec i a l e s denominados b a n -

cos. En é s t o s , en e l curso del d e s a r r o l l o del c a p i t a l i s 

mo, se ha r e a l i z ado e l proceso de " concen t rac ión" . Hoy 

pocos grandes bancos con t ro l an l a mayoría de los depós i -

t o s , esto es , de los medios monetar ios a d i s p o s i c i ó n del 

mercado. 

En l o s Estados Unidos, e l Chase Nat iona l Bank, e l -

Nat ional C i t y Bank, e l Guaranty T r u s t , e l Bank of Ameri-
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tes , han surg ido i n s t i t u t o s espec i a l e s denominados b a n -

cos. En é s t o s , en e l curso del d e s a r r o l l o del c a p i t a l i s 
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Nat ional C i t y Bank, e l Guaranty T r u s t , e l Bank of Ameri-



ca, son los co losos del sec to r y están dominados por po-

cos f i n a n c i e r o s . En I ng l a t e r r a son l o s Gib F i ve Midland 

Bank, L loyds Bank, Barc lays Bank Westminster Bank, Nat io 

nal P r o v i n c i a l Bank. En Alemania eran cé l eb res e l - - -

Deutsche Bank y e l D iskont G e s e l l s c h a f t , fus ionados en -

1929, y e l Dresdner Bank. En F ranc ia los s e i s grandes -

bancos de depós i tos t o t a l i z a n e l 80 por c i en t o de és tos 

(C r ed i t y Lyonna i s , Soc. Genera l , B . N . C . I . , C r ed i t Indus^ 

t r i e l et Commercial, Compto i r , d 'escompte, C r ed i t Commer 

c i a l de France) En I t a l i a e l Banco Comercial I t a l i a n o , 

e l C r éd i t o I t a l i a n o , e l Banco de Roma, el Banco Nacional 

del T raba jo , l o s Bancos de Ñapóles y de S i c i l i a , a b s o r -

ben la gran mayoría de los depós i t o s . En nuestro p a í s , -

e l s is tema bancar io pr ivado es tá dominado por so lo dos -

de e l l o s : El Banco de Comercio y e l Banco Nac iona l de -

México que en 1971 cont ro laban e l 40% de los recursos fi_ 

nanc ieros t o t a l e s de l a banca pr ivada y e l 47% de los - -

c r é d i t o s concedidos. 

¿Qué func ión desempeñan l o s bancos en e l curso del 

proceso del d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a ? S in duda l a de pres^ 

ta r " c a p i t a l " , l igándose a s í f inanc ie ramente a l a produc 

c i ón . Algunos c r í t i c o s acusan a Lenin dé haber ca rac te -

r i zado e l o r igen del " c a p i t a l f i n a n c i e r o " sobre l a base 

de l a f u s i ón del c a p i t a l bancar io con e l c a p i t a l i n d u s -

t r i a l , par t iendo prevalentemente del ejemplo aleman. - -

Dicen: e l ejemplo no es probante. Se puede adm i t i r que 

l a func i ón que han ten ido l o s bancos en Alemania es pre-
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ponderante; pero no ha s ido as í en I ng l a t e r r a , n i en los 

Estados Unidos, n i en F ranc ia . 

La c r í t i c a carece de fundamento. Es necesar io d i s -

t i n g u i r e l proceso h i s t ó r i c o a t ravés del cual un fenónre 

no se ha formado del fenómeno en s í . El fenómeno en s í 

es l a e x i s t e n c i a en todo e l mundo c a p i t a l i s t a del " cap i -

t a l f i n a n c i e r o " , de una " o l i g a r q u í a f i n an c i e r a " de una -

estrecha a l i a n z a ent re e l c a p i t a l i n d u s t r i a l y p roduc t i -

vo y e l " c a p i t a l " representado por medios no i n v e r t i d o s , 

poseídos por i n s t i t u t o s de c r éd i t o de l o s más d i ve r sos -

t i p o s . Este fenómeno, observable en todos los pa íses y 

admit ido por todos los economistas, es consecuencia y - -

causa a l a vez de un nuevo y pe cu l i a r c a p i t a l : e l c ap i -

t a l f i n a n c i e r o , y de un nuevo c r i t e r i o que d i r i g e l a ac-

t i v i d a d económica en e l cap i t a l i smo contemporáneo, que -

se puede denominar c r i t e r i o f i n a n c i e r o , d i f e r e n t e a l a -

mental idad p r o d u c t i v i s t a prop ia del cap i t a l i smo de predo^ 

minante concur renc ia . De acuerdo con es ta nueva orienta^ 

c i ón , l o que i n t e r e sa al grupo que detenta l a s acc iones 

de comando es a l canzar l a máxima gananc ia, y para conse-

gu i r t a l r esu l tado no necesariamente i n v i e r t e par te de -

l a ganancia en l a empresa productora p r i n c i p a l s i puede 

obtener una ganancia mayor desplazando l a i n ve r s i ón a - -

sectores extraños a l a a c t i v i d ad p r i n c i p a l . Por es to , -

también surgen g igantescos grupos f i n an c i e r o s h e t e r o g é -

neos, de l o s cuales es ejemplo entre nosotros e l grupo -

Garza-Sada. 



El proceso h i s t ó r i c o , en cambio, mediante e l cual -

se fue formando este fenómeno " c ap i t a l f i n a n c i e r o " , está 

l i gado a l a s pecu l i a r i dades del proceso de d e s a r r o l l o - -

del c ap i t a l i smo , d i ve r sas naturalmente de pa ís a pa í s . -

Donde e l c ap i t a l i smo se d e s a r r o l l ó en cond ic iones p a r t i -

cularmente f a vo r ab l e s , como en I n g l a t e r r a , en que e x i s -

t í a una vasta acumulación p r i m i t i v a y l a época c a p i t a l i s 

ta estuvo p rec i d i da por un f l o r e c i e n t e per íodo comerc ia l 

y durante va r i o s decenios se tuvo una pos i c i ón de cas i -

monopolio mundial con cons igu ientes elevadas gananc ias , -

fue f á c i l l a ráp ida acumulación c a p i t a l i s t a y l a c r e a -

c ión de un extenso y r i c o mercado de c a p i t a l e s que opera 

ban fundamentalmente a t ravés de l a bo lsa e i n s t i t u c i o -

nes e spec i a l e s de c r é d i t o . Los bancos o r d i n a r i o s , a u n -

que i n t e r ven í an en e l mercado de c a p i t a l e s , sea para rea 

l i z a r f i nanc i am ien to , sea para " co loca r " l a s acc iones , -

sea mediante adqu i s i c i ón de " ca r t e r a s " de v a l o r e s , prefe 

r í a n en general ded i ca r se a l o s f i nanc iamien tos de e j e r -

c i c i o y comerc ia les y a l comercio e x t e r i o r , de cuya f i -

nanc iac ión Londres se c o n v i r t i ó en e l centro mundia l . Un 

desenvo lv imiento análogo, aunque no tan netamente d i f e -

renc iado , se produjo en Estados Unidos. 

En Alemania, I t a l i a y B é l g i c a , por e l c o n t r a r i o , - -

l a s cond ic iones de d e s a r r o l l o fueron d i s t i n t a s . I t a l i a 

y Alemania, que conquis taron tarde tanto l a unidad de - -

mercado como l a unidad na c i ona l , y no tuv i e ron una fase 

p rev ia de prosper idad , r e a l i z a r o n su d e s a r r o l l o c a p i t a — 
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l i s t a después que I ng l a t e r r a y F ranc ia ten ían una p o s i -

c ión mundial de pr imer orden, no conociendo, por c o n s i -

gu iente , una a c t i v a y duradera fase de cap i t a l i smo concu_ 

r r en c i a l basado sobre l a mediana empresa, debido a l a eŝ  

casez de acumulación p r i m i t i v a dada l a permanencia de re 

siduos feuda les y a o t ros f a c t o r e s . Lo que e x p l i c a l a s 

d i f i c u l t a d e s que encontraron estos pa íses en e l proceso 

de acumulación c a p i t a l i s t a , l a cual se hac ía necesar ia 

en cant idades siempre más grandes. 

El "mercado de c a p i t a l e s " , pues, ha funcionado con 

d i f i c u l t a d y e l papel preeminente de asegurar l a i n v e r -

s ión c a p i t a l i s t a y l a penetrac ión en los mercados e x t e -

r i o r e s fue asignado a l os bancos. Es t í p i c o a l p ropós i -

to e l caso del c ap i t a l i smo alemán, ejemplos de l cual se 

pueden l e e r en e l c i t ado l i b r o de Len in . 

As í pues, cua lqu ie ra que haya s ido el proceso de — 

formación, no cabe duda que hoy e x i s t e una fu s i ón ent re 

e l c a p i t a l i n d u s t r i a l y e l c a p i t a l bancar io , esto es , - -

predomina e l t i p o de c ap i t a l que se ha denominado f i n a n -

c i e r o . Y e l l o no só lo por e l hecho de que todo i n s t i t u -

to de c r é d i t o es tá íntimamente l i gado con determinados -

sectores monopol is tas y que e l dominio sobre l a s emp r e -

sas se e j e r ce mediante i n s t i t u t o s f i n an c i e r o s ( i n v e s t — 

ment, t r u s t s , ho ld i ngs , e t c . ) , s i no porque se o r i g i n a - -

una o r i en t a c i ón d i f e r en t e en e l ter reno de l a produc 

c ión . Aun en el pa ís que ha ten ido un más la rgo y ñor— 



mal d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e l fenómeno es tá presente. En 

e f e c t o , en I n g l a t e r r a , en 1951, los c inco grandes bancos 

( B a r c l a y ' s , Westminster, L l o yds , Midland y Nat iona l Pro-

v i n c i a l ) ten ían e l 86 por c i en to del t o t a l de los depósji 

tos y de los 201 d i r i g en t e s de e l l o s , 160 eran a l mismo 

tiempo miembros de los consejos de adm in i s t r a c i ón de - -

grandes grupos monopo l i s tas . Idént i co fenómeno se obser 

va en los Estados Unidos, donde domina e l cé leb re grupo 

Morgan, que en 1929 cont ro laba una t e r ce r a parte del ca-

p i t a l i n v e r t i d o en l o s Estados Unidos y f i gu raba en l a -

adm in i s t r a c i ón de 2,450 soc iedades. Contro laba y contro 

l a , no obstante t ransformac iones formales para escapar a 

l a l e y con t ra l os monopolios, l o s más grandes t r u s t s pro-

duc t i vo s : La Uni ted Stee l Co rpo ra t i on , American Te le 

graph, Western Union, l a General E l e c t r i c e I n t e r n a t i o -

nal Ha rves te r , l a General Motors y l os bancos: Banker — 

T r u s t s , Guaranty T r u s t , Nat iona l C i t y Bank, T rus t Nat io -

nal Bank, e t c . El mismo fenómeno se observa en F r an c i a , -

I t a l i a , e t c . 

6 . - LA OLIGARQUIA FINANCIERA Y EL ESTADO 

Los l azos que se traban en t re l o s d i s t i n t o s grupos 

monopol is tas son de na tu ra l e za o b j e t i v a . Cons i s t en , co-

mo hemos v i s t o , en "concentrac iones v e r t i c a l e s " , median-

te l a s cua les una empresa grande que produce ace ro , por 

e jemplo, qu ie re asegurarse l a mater ia prima carbón y el 

mercado, contro lando l a cons t rucc ión de laminado y hasta 

l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a ; y en "concentrac iones ho r [ 

zon ta les " . Es ev idente que estos v íncu los pueden ser - -

mú l t i p l e s . A s í , por e jemplo, un t r u s t químico t i ene i n -

terés en l a producc ión a u t o m o v i l í s t i c a que consume neum<[ 

t i c o s , a ce i t e s l u b r i c a n t e s , mater ias p l á s t i c a s , g a s o l i -

na, e t c . , es e l caso del co loso Du Pont, que t i ene una -

gran p a r t i c i p a c i ó n en l a General Motors. La expansión -

no se de t iene: se ext iende con f i n e s de dominio p o l í t i c o 

y s o c i a l ( c i nematogra f í a , prensa) y de ga ran t í a f i n a n c i e 

ra , para a l canza r de cua l qu i e r manera l a máxima g a n a n -

c i a . Ob je t i vos son también los lazos que se t raban hori_ 

zontalmente con los o t ros grandes grupos que producen l a 

misma mercanc ía, con e l f i n de l l e g a r a c on t r o l a r l a - -

o f e r t a . Y ob j e t i v o s son l o s v í n cu l o s f i n an c i e r o s que se 

organizan ya sea a t ravés de i n s t i t u t o s p a r t i c u l a r e s co-

mo los ho ld i ngs , ya mediante grupos c o l o s a l e s , como el -

c i t ado grupo Morgan. Un economista f rancés ha t ra tado -

de i l u s t r a r gráf icamente es tos v í n cu l o s . Pero estos l a -

zos ob j e t i vo s se expresan naturalmente mediante p e r s o — 

ñas, esto es , hombres que d i r i g e n l o s grupos product ivos 

y f i n a n c i e r o s . Se v e r i f i c a , pues, un intercambio de d i -

r i gen tes . En l o s consejos de admin i s t r ac i ón de l a s d i -

versas i n du s t r i a s se encuentran l o s mismos nombres: hom-

bres de banco se encuentran en l o s consejos de a d m i n i s -

t r a c i ón de i n du s t r i a s y v i c e ve r sa . Con f r e cuenc i a l a - -

f a l t a de in formac ión sobre los v í n cu l o s o b j e t i v o s en— 



mal d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a e l fenómeno es tá presente. En 
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zon ta les " . Es ev idente que estos v íncu los pueden ser - -

mú l t i p l e s . A s í , por e jemplo, un t r u s t químico t i ene i n -

terés en l a producc ión a u t o m o v i l í s t i c a que consume neum<[ 

t i c o s , a ce i t e s l u b r i c a n t e s , mater ias p l á s t i c a s , g a s o l i -

na, e t c . , es e l caso del co loso Du Pont, que t i ene una -

gran p a r t i c i p a c i ó n en l a General Motors. La expansión -

no se de t iene: se ext iende con f i n e s de dominio p o l í t i c o 

y s o c i a l ( c i nematogra f í a , prensa) y de ga ran t í a f i n a n c i e 

ra , para a l canza r de cua l qu i e r manera l a máxima g a n a n -

c i a . Ob je t i vos son también los lazos que se t raban hori_ 

zontalmente con los o t ros grandes grupos que producen l a 

misma mercanc ía, con e l f i n de l l e g a r a c on t r o l a r l a - -

o f e r t a . Y ob j e t i v o s son l o s v í n cu l o s f i n an c i e r o s que se 

organizan ya sea a t ravés de i n s t i t u t o s p a r t i c u l a r e s co-

mo los ho ld i ngs , ya mediante grupos c o l o s a l e s , como el -

c i t ado grupo Morgan. Un economista f rancés ha t ra tado -

de i l u s t r a r gráf icamente es tos v í n cu l o s . Pero estos l a -

zos ob j e t i vo s se expresan naturalmente mediante p e r s o — 

ñas, esto es , hombres que d i r i g e n l o s grupos product ivos 

y f i n a n c i e r o s . Se v e r i f i c a , pues, un intercambio de d i -

r i gen tes . En l o s consejos de admin i s t r ac i ón de l a s d i -
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bres de banco se encuentran en l o s consejos de a d m i n i s -

t r a c i ón de i n du s t r i a s y v i c e ve r sa . Con f r e cuenc i a l a - -

f a l t a de in formac ión sobre los v í n cu l o s o b j e t i v o s en— 



t r e grupos d i v e r so s , se subsana con la presenc ia de las 

mismas personas en l o s d i ve r sos consejos de a d m i n i s t r a -

c i ón , l o que cons t i t u ye un í nd i c e de conexión. 

Nace as í una o l i g a r q u í a f i n a n c i e r a , compuesta por -

estos c a p i t a l i s t a s , o a veces, por d i r i g e n t e s . Hay y ha 

habido en e l l a nombres mundiales como los R o c k e f e l l e r , -

Carneg ie , Morgan, Kreuger, Ford, S t i nnes , Sche inder , - -

Krupp, e t c . Todo país t i ene sus reyes , su é l i t e . Ex i s -

t e , s i n duda, una c o r r e l a c i ó n ent re l a t e o r í a de l a " c í a 

se e l eg i da " o de las " é l i t e s " , que se d e s a r r o l l ó a f i n e s 

del s i g l o pasado y t i ene todav ía ent re nosotros in f luyen 

tes p a r t i d a r i o s . Y también l a hay entre l a e x i g en c i a , -

en determinados momentos, de una mas e s t r e cha , unidad 

del c a p i t a l f i n an c i e r o y la t e o r í a del superhombre, del 

duce, del f uh re r . En Estados Unidos domina un m i l l a r de 

personas dependientes del grupo Me l lon , del grupo - - -

Du-Pont, del grupo C leve land , del grupo Boston. Son t re 

ce grandes f a m i l i a s que descue l l an . En I ng l a t e r r a son -

pocos centenares de personas; en F ranc i a l a s ya famosas 

dosc ien tas f a m i l i a s ; en I t a l i a todav ía menos: Los conoc^ 

dos nombres de A g n e l l i , P i r e l l i , C i n i , e t c . En nuestro 

pa ís e s te fenómeno es también v i s i b l e y j un to a los nom-

bres d e l a s f a m i l i a s Alemán, Espinosa I g l e s i a s , Legorre 

t a , Sáenz y o t ros a n i v e l n a c i ona l , en r iquec idos unos al 

c a l o r de sus negocios pr ivados y o t ros g r a c i a s a s u s " b r i 

l i a n t e s " ca r r e ra s p o l í t i c a s . 

La formación de es ta é l i t e t i e ne una impor tanc ia no 

tab le . E l l a está l i g a d a en t re s i tanto por a soc i ac i ones 

propias de ca t ego r í a que representan una forma de d i r e c -

c ión económica (asoc iac iones i n d u s t r i a l e s ) como por aso-

c i ac i ones c u l t u r a l e s y c í r c u l o s d i ve r sos (Club de Leones 

Ro ta r i o s , e t c . ) . De esta manera mantiene una unidad - -

i deo l óg i c a . Esta é l i t e permite e l paso de l dominio de -

l a e s f e r a p roduc t i va a l a sob rees t ruc tu ra y t r a t a de do-

minar l a e s f e r a s o c i a l con l a formación de cuadros técnj^ 

eos e i n t e l e c t u a l e s (Fundación Carneg ie , R o c k e f e l l e r , - -

Ke l l ogs , becas, permisos, e t c . ) , y l a op in ión púb l i c a a 

t ravés de pe r i ód i co s y r e v i s t a s p rop ios . En todos l o s -

países l a prensa denominada independiente es tá dominada 

por l o s grandes t r u s t s . En l o s Estados Unidos e x i s t en -

los famosos grupos Hears t , Me Cormick y o t r o s ; en I ng l a -

t e r r a l o s grupos Kemsley, con t r e i n t a d i a r i o s , en t re l o s 

cua les e l D a i l y Telegraph; e l grupo Rothmere con e l - -

Da i l y M a i l , e t c . En I t a l i a es sabido que La Stampa es -

e l pe r i ód i co de La F i a t , e l C o r r i e r e de l a Sera de l a — 

f a m i l i a C r e s p i , portavoz de l a i n d u s t r i a t e x t i l y m e c á -

n i ca lombarda y que l a I ta l cement i t i e ne sus grandes y 
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pequeños d i a r i o s , cuyo número aumenta. Se crea as í tam-

bién l a base p s i c o l ó g i c a para e l dominio del Estado. Es-

ta é l i t e es también c l a se d i r i g e n t e en e l sent ido p o l í t ^ 

co y , en espec i a l en l o s gobiernos democrát i cos; mant ie-

ne su dominio g r a c i a s a l a i n f l u e n c i a i d e o l ó g i c a que e— 

j e r c e mediante l o s instrumentos de que hemos hablado, a 

t ravés de l a e s cue l a , a t ravés de l a v ida que o b l i g a a -

todos l o s elementos d i r i g e n t e s que no se s i t úan en e l te 

r reno r e vo l u c i ona r i o a de ja r se absorver por un organismo 

c a p i t a l i s t a o por e l aparato d i r e c t i v o del Estado. 

Lenin dec í a : "La omnipotencia de l a r i queza es más 

segura en l a s r epúb l i c a s democrát i cas , porque no depende 

de l a mala envo l tu ra p o l í t i c a del c a p i t a l i s t a . La repu^ 

b l i c a democrát ica es l a mejor envo l tu ra p o l í t i c a de que 

puede r e v e r t i r s e e l c ap i t a l i smo , y por l o tanto e l c a p i -

t a l , a l dominar es ta envo l t u r a , que es l a mejor de todas 

cimenta su poder de un modo tan seguro, tan f i rme , que -

ningún cambio de personas, n i de i n s t i t u c i o n e s , n i de — 

p a r t i d o s , dentro de l a r epúb l i c a democrát ica burguesa, -

hace v a c i l a r es te poder". Más t a r de , l a agud izac ión de 

l a lucha de c l a se s y e l agravarse de l a c r i s i s genera l -

del c ap i t a l i smo determina que l a s l i b e r t a de s p o l í t i c a s -

que permiten una más f á c i l o rgan i zac ión de l p r o l e t a r i a do 

se conv ie r tan en un estorbo para l o s grupos d i r i g e n t e s , -

los cua les t r a t an a s í de l i m i t a r l a s y s u p r i m i r l a s . 

El dominio del Estado, forma suprema de l a organiz_a 

c ión de l a soc iedad, t i e ne una gran s i g n i f i c a c i ó n econó-

mica. En l a época de l c ap i t a l i smo concu r r enc i a ! , e l Es-

tado era e l Estado de todos los c a p i t a l i s t a s que ten ían 

una fuerza más o menos i g u a l ; y no i n t e r ven í an en e l mer. 

cado, de jaba, como se de c í a , operar l a s " fuerzas económi^ 

cas" . En r e a l i d a d , e l d e j a r hacer e ra ya una forma de -

i n t e r venc i ón , y és ta también ten í a un aspecto p o s i t i v o -

( l e g i s l a c i ó n aduanera, f i s c a l , e t c . ) . La i n s t au ra c i ón -

del c ap i t a l i smo monopol is ta hace que l a i n t e r venc i ón en 

l a v ida económica se c onv i e r t a en una p r á c t i c a cada vez 

más adoptada y luego t eo r i z ada . Es ev idente que l a s d i -

versas formas de i n t e r venc i ón para e l sos ten imiento de -

los p r e c i o s , l os s ub s i d i o s , premios de producción y e x -

po r tac i ón , l a c reac i ón de consorc ios o b l i g a t o r i o s , l a — 

l i m i t a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s , desgravámenes f i s c a l e s , 

e t c . , se traducen en bene f i c i o para l o s grupos dom inan -

tes . La l e g i s l a c i ó n económica es a s í d i r i g i d a , d i r e c t a -

mente y en su f a vo r , por e l c a p i t a l f i n a n c i e r o . 



En todos los pa íses es ta subord inac ión del Estado a 

l os monopolios se man i f i e s t a mediante v íncu los p e r s o n a -

l e s . Los representantes del c a p i t a l f i n a n c i e r o están — 

presentes no só lo en e l aparato bu ro c r á t i c o más e levado, 

s ino en gran número, d i rectamente o a t ravés de sus hom-

bres de pa ja , en los par lamentos. En algunos pa í s e s , l a 

p r á c t i c a de una d i r e c t a p a r t i c i p a c i ó n de hombres de negó 

c i o s en e l gobierno es más f recuen te ; as í en Estados Unî  

dos, e l m i n i s t r o de l a i n d u s t r i a , Wi l son , era antes d i -

r e c to r general de l a General Motors. En o t ros pa íses es 

menos f recuente debido a que se ha creado un grupo p o l í -

t i c o que actúa como i n t e rmed i a r i o , aunque siempre l i gado 

al c a p i t a l f i n a n c i e r o . En I n g l a t e r r a , Edén era conseje-

ro de adm in i s t r a c i ón del Westminster Bank, Bu t l e r de l a 

Cour tau lds , e t c . En I t a l i a han pa r t i c i pado en e l gobier 

no hombres de negoc ios: es e l caso de V o l p i , P i r e í 1 i . De 

esta manera e l dominio del c ap i t a l f i n a n c i e r o se r e a l i z a 

s i n so l u c i ón de con t inu idad . 

7 . - LA EXPORTACION DE CAPITALES: LOS NEXOS INTERNACIONA-

LES Y LA DIVISION DEL MUNDO ENTRE LOS GRUPOS Y LOS -

ESTADOS. 

Len in , en l a obra c i t a d a , que debe ser atentamente 

es tud iada , tomó en cons ide rac ión o t ros cambios que se — 

produjeron en e l mercado mundial a causa de l a formación 

del c a p i t a l f i n a n c i e r o . Estos cambios han conduc ido, — 

después de 1914, a l a completa ruptura del e q u i l i b r i o — 

mundial y de l automatismo de l o s ins t rumentos , basados -

en e l s is tema mundial áureo, que l o in tegraban. Pero eŝ  

tos cambios habían ya provocado una nueva s i t u a c i ó n eco-

nómica, c a r a c t e r i z ada por l a importanc ia adqu i r i da por -

l a expor tac ión de c a p i t a l e s , l a ex tens ión del c a p i t a l — 

f i n an c i e r o en e l campo i n t e rnac i ona l y l a p e r i ó d i c a r e -

p a r t i c i ó n de l mundo ent re l o s Estados. 

En l a época del c ap i t a l i smo concu r renc i a l toda e m -

presa debía necesariamente t r a t a r de p roduc i r a l más ba-

j o costo po s i b l e y vender l a mayor cant idad p o s i b l e de -

mercanc ía , extender su mercado, por t an to . También en -

es ta fase se adv i e r t e una expor tac ión de c a p i t a l e s , ya -

para asegurarse l a s mater ias pr imas, ya para c rea r e s t a -

b lec im ien tos comerc i a l e s , pero l a expor tac ión de mercan-

c í a s predomina de manera abso lu ta . Las tasas de g a n a n -

c i a no son muy d i f e r e n t e s debido a l a poco e levada comp£ 

s i c i ó n o rgán i ca del c a p i t a l . S i n embargo, l a competen-

c i a conduce, como viraos, a l aumento de l a composic ión o_r 

gán i ca , a l a d i sminuc ión de l a t a sa de ganancia y a l au-

mento de l a d i f e r e n c i a ent re l a s ganancias en l o s disti^n 

tos pa í s e s , en t re l o s pa í ses c a p i t a l i s t a s avanzados y — 

menos avanzados. A un c i e r t o momento, en l o s pa íses ca-

p i t a l i s t a s , l a t a sa de ganancia disminuye en una m a g n i -

tud t a l que e l es t ímu lo a l a i n ve r s i ón disminuye y a d v i £ 

ne e l estancamiento. Estos fenómenos, como veremos, — 

son reconoc idos por l a más r e c i en te do c t r i n a económica -

(Hanser, Keynes, Svenn i l son) . Además, l a lucha ent re — 
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En todos los pa íses es ta subord inac ión del Estado a 
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l e s . Los representantes del c a p i t a l f i n a n c i e r o están — 
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j o costo po s i b l e y vender l a mayor cant idad p o s i b l e de -

mercanc ía , extender su mercado, por t an to . También en -

es ta fase se adv i e r t e una expor tac ión de c a p i t a l e s , ya -

para asegurarse l a s mater ias pr imas, ya para c rea r e s t a -

b lec im ien tos comerc i a l e s , pero l a expor tac ión de mercan-

c í a s predomina de manera abso lu ta . Las tasas de g a n a n -

c i a no son muy d i f e r e n t e s debido a l a poco e levada comp£ 

s i c i ó n o rgán i ca del c a p i t a l . S i n embargo, l a competen-

c i a conduce, como viraos, a l aumento de l a composic ión o_r 

gán i ca , a l a d i sminuc ión de l a t a sa de ganancia y a l au-

mento de l a d i f e r e n c i a ent re l a s ganancias en l o s disti^n 

tos pa í s e s , en t re l o s pa í ses c a p i t a l i s t a s avanzados y — 

menos avanzados. A un c i e r t o momento, en l o s pa íses ca-

p i t a l i s t a s , l a t a sa de ganancia disminuye en una m a g n i -

tud t a l que e l es t ímu lo a l a i n ve r s i ón disminuye y a d v i £ 

ne e l estancamiento. Estos fenómenos, como veremos, — 

son reconoc idos por l a más r e c i en te do c t r i n a económica -

(Hanser, Keynes, Svenn i l son) . Además, l a lucha ent re — 
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l o s productores se agudiza: es necesar io l o g r a r un domi-

n io más seguro del mercado, sea como fuente de mater ias 

primas que como s a l i d a a l a producc ión , mediante v í n cu - ? 

l os t a l e s que puedan poner en cond ic iones de i n f e r i o r i -

dad a l o s concurrentes . 

Durante todo e l s i g l o pasado se e fec túa es ta acc ión 

de toma de posesión d i r e c t a (mediante conqu is tas colonia^ 

l e s ) o i n d i r e c t a del mundo por par te de l o s pa íses c ap i -

t a l i s t a s más grandes y l a par te del león l e tocó a l o s -

pa íses más avanzados desde e l punto de v i s t a c a p i t a l i s -

t a : I ng l a t e r r a y F r anc i a . Pero dominar s i g n i f i c a inver. 

t i r c a p i t a l e s , s i g n i f i c a apoderarse de minas y e xp l o t a r -

l a s s ya sean de h i e r r o (A rge l i a ) o de cobre (R ío T i n to ) 

o de mercur io , o p lan tac iones de t é , de caucho; s i g n i f i -

ca c rea r bancos, e s t imu l a r e l surg imiento de i n d u s t r i a s . 

A es to se es conducido sea por l a d i f e r e n c i a de l a tasa 

de gananc ia , más e levada en l o s pa í ses a t rasados , donde 

l o s s a l a r i o s son bajos y l a composic ión orgán ica de l ca -

p i t a l poco e levada, sea por motivos "de dominio. La e x -

por tac ión de c a p i t a l e s adquiere as í una impor tanc ia con-

s i d e r ab l e . Y se e fec túa a t ravés de v a r i a s formas: pue-

de r e a l i z a r s e mediante emprést i tos hechos a l e x t e r i o r — 

por ent idades púb l i cas o p r i vadas , l o s cua les se u t i l i -

zan generalmente para a d q u i r i r b ienes ins t rumenta les en 

e l pa ís p res tam is ta , bajo l a forma de p r o v i s i ón d i r e c t a 

de bienes ins t rumenta les con pago d i f e r i d o ; o b ien m e — 

d i ante l a i n s t a l a c i ó n de empresas completas o par te de -

e l l a s , concesiones de pa tentes , p a r t i c i p a c i ó n en emp r e -

sas l o c a l e s , e t c . Estas i nve r s i ones ex t ran je ras se con-

v i e r t en en preponderantes: en 1850 e l c a p i t a l i ng l é s i n -

ve r t i do en e l e x t e r i o r era de 200 m i l l ones de l i b r a s es-

t e r l i n a s , en 1880 de 1.000 m i l l o n e s , y en 1914 de 4,000 

m i l l one s , c i f r a supe r i o r a l a cor respond iente a l a inve£ 

sión i n t e rna . De t a l e s i nve r s i ones de r i v a un ingreso . -

Era entonces una pos i c i ón formidab le que cambió r e l a t i v a 

y absolutamente con l a mod i f i c a c i ón de l a s r e l a c i ones de 

fue rza , en e spec i a l inmediatamente después de l a Segunda 

Guerra Mund ia l , durante l a cual e l c a p i t a l f i n a n c i e r o — 

ing lés tuvo que l i q u i d a r una parte cons ide rab le de sus -

i nve r s i ones . E l mismo fenómeno se v e r i f i c ó respecto de 

F ranc i a , Alemania y Estados Unidos, l os cua l e s , ^s espe-

c i a l después de l a Pr imera Guerra Mund ia l , se c o n v i r t i ó 

ron en f ue r t e s exportadores de c a p i t a l y aumentaron su -

dominio después de l a Segunda Guerra Mundia l : e l c a p i t a l 

pr ivado americano i n v e r t i d o en e l e x t e r i o r era en 1953 -

de 16.304 m i l l ones de dó l a r e s , y año t r a s año aumenta. -

E s c r i t o s r e c i en t e s i l u s t r a n tanto l a a l t a tasa de ganan-

c i a de estas i nve r s i ones ex t r an j e ra s como l o s f i n e s de -

dominio que pers iguen. Pero aun l o s pa íses l lamados po-

bres de c a p i t a l , como I t a l i a , t en í an i nve r s i ones en e l -

ex t ran je ro y cont inúan hac iéndo las . Los grupos monopo-

l i s t a s y bancar ios crearon f i l i a l e s en e l e x t e r i o r o par_ 

t i c i p a r o n en e l surg imiento de empresas l o c a l e s en v a -

r i o s pa í s e s , en l o s ba l cán i co s en p a r t i c u l a r ( e s p e c i a l -

mente en e l Banco Comercia l y e l Banco de Roma). La F i a t 
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t i ene f i l i a l e s en muchos p a í s e s , l a P i r e l l i es un h o l -

d ing i n t e r n a c i o n a l , y todos l o s grandes grupos t i enen ma 

yores o menores l azos con e l e x t e r i o r . A es ta p e n e t r a -

c i ón económica ha correspondido una pene t rac ión , ya m e -

d ian te l a t rans fo rmac ión de l o s pa íses económicamente - -

at rasados ert c o l o n i a s , p ro tec to rados , pa íses sometidos a 

l a dominación económica, ya mediante un predominio de — 

ca r á c t e r f i n a n c i e r o . 

8 . - LOS ACUERDOS ENTRE LOS GRUPOS MONOPOLISTAS Y LAS GUE 

RRAS IMPERIALISTAS 

En esta lucha por l a conqu i s ta de mercados y f u e n -

tes de mater ias pr imas, e l c a p i t a l de un pa í s choca con 

los demás compet idores; y l a lucha se hace más encarn i za 

da cuando muchos pa í ses se d e s a r r o l l a n . E l predominio -

de I ng l a t e r r a choca pr imero con F r an c i a , luego con mayor 

v i o l e n c i a con Alemania. Surgen métodos de competencia -

en e l mercado de 1 as mercancías y de c a p i t a l e s , que se 

denominan "de s l ea l e s " Se d e s a r r o l l a l a guerra de t a r i -

f a s y e l dumping, e l cua l requ ie re para func ionar una — 

e s t r u c t u r a monopo l i s ta . E l nombre fue acuñado por Joe -

Chamber la in, qu ien , impresionado por l a penet rac ión a l e -

mana en l o s mercados mundiales poco después de 1870, pe-

d í a l a adopción por par te de I n g l a t e r r a de medidas p r o -

t e c c i o n i s t a s . La t é c n i c a de l dumping, que representa — 

una forma de pro tecc ion i smo a c t i v o , es muy s e n c i l l a . Su-

pongamos una i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a que produzca m i l tone 

ladas de acero al costo monetar io de 10 mi l l i b r a s l a to 

nelada para c u b r i r e l costo de producc ión, d i cha i n d u s -

t r i a debe obtener con l a venta de 1.000 tone ladas una en 

trada de 10 m i l l ones de l i b r a s ; t a l entrada puede r e c a -

barse vendiendo en e l mercado in te rno 500 tone ladas a l -

prec io de 13.000 l i b r a s l a tone lada y 500 tone ladas en -

los mercados e x t e r i o r e s a l p rec i o de 7.000 l i b r a s l a t o -

nelada. Para que e l l o pueda o c u r r i r es necesa r i o que e l 

mercado i n te rno esté proteg ido por una t a r i f a aduanera -

que impida a l concurrente ex t r an j e ro poder vender a un -

prec io i n f e r i o r a l de 13.000 l i b r a s l a t one l ada , y que -

no e x i s t an en e l mercado in te rno concurrentes en grado -

de vender a un p re c i o i n f e r i o r a l de 13.000. 

Esta forma c l á s i c a ha asumido formas y mani festac io_ 

nes d i v e r s a s . La guerra comerc ia l comporta una guerra -

más ampl ia por l a i n f l u e n c i a económica. Chocan c o l o s o s : 

ios d i s t i n t o s monopol ios. En determinados momentos pue-

de s u r g i r l a conven ienc ia de l o g r a r acuerdos que c o n d u -

cen en e l t e r reno i n t e r na c i ona l a l t i p o de pactos que ya 

conocemos en e l campo del c ap i t a l i smo nac i ona l . C o n v e -

nios sobre l o s p rec i o s (sobre e l t r i g o y o t ros productos 

ag r í c o l a s ) o verdaderos c a r t e l e s y t r u s t s i n t e r n a c i o n a -

l e s . Sobre t a l e s acuerdos y t r u s t s i n t e r n a c i o na l e s exis_ 

te una vas ta l i t e r a t u r a . Resu l t a , de es ta l i t e r a t u r a - -

que más del 50 por c i en to de l a producc ión mundial e s tá 

organizada en c a r t e l e s i n t e r n a c i o na l e s . Se c r e a , a d e -

más, una i n t e r na c i ona l de c a p i t a l ; l o s mayores grupos eŝ  
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tan l i gados ent re s í : La Du Pont, americana y l a I . C . I . 

i ng l e sa estaban estrechamente l i gadas a l a I .G . Farben -

alemana; l a s casas Morgan y Ro t s ch i l d t i enen v i n c u l a c i o -

nes en todas pa r tes . Estas r e l a c i ones no cesan ni s i -

qu ie ra durante l a guerra. Han s ido reve ladas en l a P r i -

mera Guerra Mundial y también en l a segunda. S i n embar-

go, estos acuerdos chocan con o t r a ley que e l marxismo -

especia lmente Lenin ha puesto de man i f i e s t o : La del de 

s a r r o l l o des igua l y por s a l t o s del c a p i t a l i smo , tanto en 

e l caso de l o s sec tores i n d u s t r i a l e s como de l o s d i s t i n -

tos pa í ses . 

Este d i s t i n t o r i tmo de d e s a r r o l l o a l t e r a l a s r e l a -

c iones de fue r za y l l e v a a nuevas pe r i ód i ca s r e p a r t i c i o -

nes en l o s cont inentes as ignados, en l o s p r e c i o s , en l o s 

mercados y en l a i n f l u e n c i a p o l í t i c a . La l e y del d e s a -

r r o l l o des igua l de l c ap i t a l i smo t i e ne una importanc ia - -

notab le en e l d e s a r r o l l o económico y en l a h i s t o r i a de -

l a humanidad. Y se observa en e l c ap i t a l i smo en todos -

l o s t e r renos . Las empresas i n d i v i d ua l e s en l a lucha con_ 

c u r r en c i a l se engrandecen o perecen; ramos de producción 

se d e s a r r o l l a n con r i tmo d i ve r so : Los nuevos d e s c u b r i -

mientos hacer s u r g i r nuevas i n du s t r i a s y l a s v i e j a s d e -

caen. Hace setenta años e l pe t ró leo só lo s e r v í a para - -

quemarlo en - l a s lámparas; hoy l a energ ía atómica puede -

des t ronar y , por t an to , d e s v a l o r i z a r económicamente l a s 

i nve r s i ones efectuadas en l a s v i e j a s fuentes de energ ía ; 

l a seda natura l es tá en c r i s i s f r en te a l a seda a r t i f i — 

c i a l y l os o t ros productos t e x t i l e s de o r igen químico. -

Respecto de l a s economías nac i ona l e s , l a h i s t o r i a nos en 

seña que l a s pos i c i ones r e l a t i v a s cambian. A i n i c i o s - -

del s i g l o pasado I ng l a t e r r a predominaba. La c i v i l i z a -

d o n del s i g l o XIX estaba basada sobre l a unión c a r b ó n -

h i e r r o , y e l d e s a r r o l l o de I ng l a t e r r a se v e r i f i c ó antes 

que e l de los demás pa í ses . 

La s i t u a c i ó n se ha ido modi f i cando. El pr imer fuer, 

te golpe a l a supremacía i ng l e sa fue l a apa r i c i ón de - -

Alemania, que después de 1870 h i zo a c t i v a presenc ia en -

los mercados i n t e r na c i ona l e s . Todos saben que l a r i v a l i 

dad anglo-alemana fue e l motivo dominante de l a h i s t o r i a 

que concluyó con e l e s t a l l i d o de l a Pr imera Guerra M u n -

d i a l . Son conocidos l o s g r i t o s de alarma del v i e j o Joe 

Chamberlain cont ra l a " de s l e a l " concur renc ia alemana y -

su s o l i c i t u d ya hac ia 1890, de abandonar e l " l i b r e c a m -

bio ( f r ee t rade) e i n t r o d u c i r e l p rotecc ion ismo. El im-

petuoso d e s a r r o l l o de Estados Unidos, en parte a causa -

de l a s guerras europeas, hace aparecer en l a escena una 

nueva potenc ia económica que t i ende a conqu i s ta r l a hege 

monía; pero a l mismo tiempo se de sa r r o l l a n o t ros pa í ses : 

I t a l i a , Japón. El mundo económico es tá en cont inuo movj[ 

miento y se mod i f i c an , por c on s i gu i en t e , l a s r e l a c i one s 

de fue r za . Se crean agrupaciones más o menos o c a s i o n a -

l e s , a l i a n z a s más o menos s ó l i d a s . 



Pero, como d i c e correctamente Len i n , mientras estos 

cambios en l a s r e l a c i one s de fue r za encontraban una sali^ 

da en l a conqu is ta por e l c ap i t a l i smo de nuevas partes -

de l mundo, e l proceso de d e s a r r o l l o imp l i caba guerras - -

c o l o n i a l e s y guerras en t re pa í s e s , pero no necesariamen-

te guerras c a p i t a l i s t a s mundia les. Pero una vez que l a 

d i v i s i ó n del mundo se ha r e a l i z ado y es ta es una ca rac te 

r í s t i c a de l a fase del imper i a l i smo , e l proceso de c rec^ 

miento no choca más con l a "azagaya bárbara" de carduc— 

c iana memoria: El enemigo es e l pa í s c a p i t a l i s t a que ha 

l l egado pr imero. Por e l l o los cambios en l a s r e l a c i one s 

de fuerza conducen a antagonismo entre l os Estados impe-

r i a l i s t a s , y cuando estos antagonismos se agudizan no — 

queda o t ro recurso para r e s o l v e r l o s que echar mano a l a 

f u e r z a , es to e s , a l a guerra . "¿Qué o t ro medio, d i c e - -

justamente Len in , s i no l a guer ra , e x i s t e en e l régimen 

c a p i t a l i s t a para e l im i n a r l a desproporc ión en t re l a s - -

fuerzas product i vas y l a acumulación de c a p i t a l , de un -

l ado , y l a r e p a r t i c i ó n de l a s co l on i a s y e s fe ras de i n -

f l u e n c i a , del o t r o ? " . Es d e c i r , e l c ap i t a l i smo en l a fâ  

se i m p e r i a l i s t a t i ende inev i tab lemente a provocar l a guê  

r r a . Ha habido e s c r i t o r e s , en t re l o s cua les se puede — 

mencionar a Robbins en su obra: Las causas económicas de 

l a guer ra , que ha t ra tado de r e f u t a r l a s t e s i s de Len in ; 

pero quien lee es te l i b r o ( e s c r i t o en 1940) y p iensa en 

l o s acontec imientos suces ivos adv i e r t e que l a r e f l u t a — 

c i ó n es tan déb i l que se c onv i e r t e en una con f i rmac ión : 

En e f e c t o , e l mismo autor repudió poster iormente e l l i -

bro. 

La h i s t o r i a e s , pues, l a conf i rmac ión más segura. -

Los datos e s t a d í s t i c o s de l a producción de l o s p r i n c i p a -

les productos: Carbón, h i e r r o , acero , p e t r ó l e o , i nd i c an 

los cambios que se han v e r i f i c a d o en l a s r e l a c i one s de -

fuerza y l os que actualmente se v e r i f i c a n . Y es te movi-

miento no cesa n i s i q u i e r a cuando, después de l a conc lu -

s ión de una guer ra , nuevas hegemonías parecen sól idamen-

te e s t ab l e c i da s y algunos pa íses completamente d e r r o t a -

dos. La recuperac ión alemana después de l a Pr imera Gue-

r ra Mundial fue bastante r áp i da , ayudada desde luego por 

e l c a p i t a l f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l , espec ia lmente anglo 

americano, in te resado en l a expor tac ión de c a p i t a l e s . - -

Pero también en esta ú l t ima pos tguer ra , en que l a hegetro 

n ía de Estados Unidos pa rec í a abso l u t a , hemos a s i s t i d o -

desde 1945 a un cont inuo cambio de l a s r e l a c i one s econó-

micas de f ue r za , a l a "mi lagrosa" recuperac ión de l a Me 

manía c a p i t a l i s t a y del Japón. 

No creo sea necesar io i n s i s t i r sobre es te tema, co-

nocido por quien es té un poco enterado de los problemas 

del mundo contemporáneo. Ya hoy ningún tex to de h i s t o -

r i a a t r i buye l a Pr imera Guerra Mundial a l atentado de — 

Sara jevo, antes que a l c ap i t a l i smo anglo-a lemán, y l a se 

gunda a Dantz ig . Lo que qu izás no se ent iende plenamen-

te es l a "neces idad" de l a guerra para e l c ap i t a l i smo en 



e l e s t ad i o de l imper i a l i smo. En e f e c t o , se d i c e que - -

siempre ha habido gue r ras , y que éstas no son e x c l u s i v a s 

de l s is tema c a p i t a l i s t a de producción ni de l a fase a c -

tua l del imper i a l i smo; pero s i anal izamos con más p e r s p i 

c a c i a l a r e a l i d ad veremos que l a s guerras a c t ua l e s , l l a -

madas i m p e r i a l i s t a s , t i enen una c a r a c t e r í s t i c a p e cu l i a r 

y son l a i n e l u c t a b l e consecuencia del s is tema c a p i t a l i s -

t a de producc ión en su ú l t imo e s t ad i o , en el es tad io del 

imper i a l i smo . Y e l l o por un conjunto de fenómenos. En -

e f e c t o , en e l proceso d i a l é c t i c o de formación de l a rea-

l i d a d l o que es e fec to se conv i e r t e en causa y ésta se -

t ransforma en aqué l . 

La concu r r enc i a , l a preparac ión de una gue r ra , a l -

d e s a r r o l l a r i n d u s t r i a s de guerra con i n t e re ses v i n c u l a -

dos , es o t r a causa de guer ra; l a búsqueda de mercados, -

l a t e n t a t i v a de f r ena r l a ca ída de l a tasa media de g a -

nanc ia , de d i f e r i r e l i n i c i o de una c r i s i s ( s i se obser-

va, l a s guerras i m p e r i a l i s t a s e s t a l l a n más frecuentemen-

t e a l i n i c i o o a l f i n a l de una dep res i ón ) , son fenómenos 

e f e c to s y causas de nuevas guer ras , como también l o es -

l a au t a rqu í a , es to es , e l fenómeno por medio del cua l — 

l o s pa íses c a p i t a l i s t a s en p r e v i s i ó n de nuevas guerras -

t r a t a n de asegurar toda l a producc ión necesa r i a para - -

abastecer su mercado i n t e r no . Esto no qu ie re d e c i r que 

l a s guerras sean absolutamente i n e v i t a b l e s : El hombre -

y , en e s p e c i a l , l a s masas que nada t i enen que ganar con 

con la guerra, pueden impedirla. Hoy, tales posibi l ida-

des de impedir la guerra han aimentado debido a la fuer-

za en crecimiento del movimiento obrero, y la existencia 

de países social istas y subdesarrollados que recientemej^ 

te han conquistado la independencia. A este respecto — 

también es suficiente una breve alusión: i Es tán eviden-

te la verdad de esta interpretación de la realidad c o n -

temporánea i 

9.- LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO 

Henos considerado, aunque brevemente, las c a r a c t e -

r íst icas generales de la fase actual del capitalismo que 

definimos imperialismo. Pero, ya lo dijimos, esta fase 

no es un todo uniforme desde sus inic ios hasta hoy, y — 

contiene etapas históricas dist intas. En l0s umbrales -

de la Primera Guerra Mundial, cuando escribió Lenin el -

ensayo citado, el imperialismo ya estaba maduro, en el -

sentido de que todas las condiciones que caracterizan — 

esta fase habían madurado y las contradicciones derivan-

tes def régimen capital ista de producción se habían agi-

gantado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se -

produce una situación nueva, que tiene una gran importaji 

cia respecto de todas las manifestaciones del proceso — 

económico. El capitalismo entra en una situación carac-

terizada por una profunda inestabilidad pol í t ica y econó 

mica; situación denominada por los marxistas "cr i s i s ge-

neral del capitalismo". 



e l e s t ad i o de l imper i a l i smo. En e f e c t o , se d i c e que - -

siempre ha habido gue r ras , y que éstas no son e x c l u s i v a s 

de l s is tema c a p i t a l i s t a de producción ni de l a fase a c -

tua l del imper i a l i smo; pero s i anal izamos con más p e r s p i 

c a c i a l a r e a l i d ad veremos que l a s guerras a c t ua l e s , l l a -

madas i m p e r i a l i s t a s , t i enen una c a r a c t e r í s t i c a p e cu l i a r 

y son l a i n e l u c t a b l e consecuencia del s is tema c a p i t a l i s -

t a de producc ión en su ú l t imo e s t ad i o , en el es tad io del 

imper i a l i smo . Y e l l o por un conjunto de fenómenos. En -

e f e c t o , en e l proceso d i a l é c t i c o de formación de l a rea-

l i d a d l o que es e fec to se conv i e r t e en causa y ésta se -

t ransforma en aqué l . 

La concu r r enc i a , l a preparac ión de una gue r ra , a l -

d e s a r r o l l a r i n d u s t r i a s de guerra con i n t e re ses v i n c u l a -

dos , es o t r a causa de guer ra; l a búsqueda de mercados, -

l a t e n t a t i v a de f r ena r l a ca ída de l a tasa media de g a -

nanc ia , de d i f e r i r e l i n i c i o de una c r i s i s ( s i se obser-

va, l a s guerras i m p e r i a l i s t a s e s t a l l a n más frecuentemen-

t e a l i n i c i o o a l f i n a l de una dep res i ón ) , son fenómenos 

e f e c to s y causas de nuevas guer ras , como también l o es -

l a au t a rqu í a , es to es , e l fenómeno por medio del cua l — 

l o s pa íses c a p i t a l i s t a s en p r e v i s i ó n de nuevas guerras -

t r a t a n de asegurar toda l a producc ión necesa r i a para - -

abastecer su mercado i n t e r no . Esto no qu ie re d e c i r que 

l a s guerras sean absolutamente i n e v i t a b l e s : El hombre -

y , en e s p e c i a l , l a s masas que nada t i enen que ganar con 

con la guerra, pueden impedirla. Hoy, tales posibi l ida-

des de impedir la guerra han aimentado debido a la fuer-

za en crecimiento del movimiento obrero, y la existencia 

de países soctalistas y subdesarrollados que recientemej^ 

te han conquistado la independencia. A este respecto — 

también es suficiente una breve alusión: i Es tán eviden-

te la verdad de esta interpretación de la realidad c o n -

temporánea.' 

9.- LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO 

Henos considerado, aunque brevemente, las c a r a c t e -

r íst icas generales de la fase actual del capitalismo que 

definimos imperialismo. Pero, ya lo dijimos, esta fase 

no es un todo uniforme desde sus inic ios hasta hoy, y — 

contiene etapas históricas dist intas. En l0s umbrales -

de la Primera Guerra Mundial, cuando escribió Lenin el -

ensayo citado, el imperialismo ya estaba maduro, en el -

sentido de que todas las condiciones que caracterizan — 

esta fase habían madurado y las contradicciones derivan-

tes def régimen capital ista de producción se habían agi-

gantado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se -

produce una situación nueva, que tiene una gran importaji 

cia respecto de todas las manifestaciones del proceso — 

económico. El capitalismo entra en una situación carac-

terizada por una profunda inestabilidad pol í t ica y econó 

mica; situación denominada por los marxistas "cr i s i s ge-

neral del capitalismo". 



Si re f lex ionamos brevemente sobre l a h i s t o r i a de l a 

humanidad, t a l como se ha desenvuelto después de 1914, -

observamos que inmediatamente después de l a Pr imera Gue-

r r a Mundial hubo un per iodo de caos económico, de grave 

i .pobrec imiento de l a s masas, de i n f l a c i ó n y de c r i s i s . -

Después de 1924 se a s i s t e en l o s d i s t i n t o s pa íses c a p i t a 

l i s U s a un per íodo de r e l a t i v a e s t a b i l i z a c i ó n , en que -

se t r a t a de hacer vo l v e r a l a "normal idad" l a s r e l a c i o -

nes económicas. Se e s t a b i l i z a n l a s monedas, se t r a t a de 

l l e v a r l o s in tercambios i n t e r na c i ona l e s a una concurren-

c i a l í c i t a , es d e c i r , que impida l a s formas más clamoro-

sa* del dumping monetar io; se d e s a r r o l l a l a p roducc ión . -

Pero es tas fases de r e l a t i v a e s t a b i l i z a c i ó n duran poco y 

de o l l a s , considerando e l mundo c a p i t a l i s t a en su conjun 

t o , jamás desaparecen l o s s ignos del marasmo y de l a s — 

graves c on t r ad i c c i one s ; y en l o s pa í ses c a p i t a l i s t a s más 

avanzados una masa enorme de desocupados permanentes tes 

t imóni a e l d e s e q u i l i b r i o e x i s t e n t e . 

La c r i s i s de 1929-33 comporta o t ro per íodo de caos 

económico y p o l í t i c o : Se prolonga más que l a s c r i s i s -

precedentes, es más in tensa y más g ráv ida de conse cuen -

c i a s económicas y p o l í t i c a s , y t i ene una gran i n f l u e n c i a 

sobre e l pensamiento económico. En gene ra l , a f e c t a a to 

dos l o s pa íses c a p i t a l i s t a s y también a l o s pa íses subde 

s a r r o l l a do s a g r í c o l a s y sem iag r í co l a s . En su c a r á c t e r -

general y profundo i n f l u y e e l hecho de que l o s grupos do 

minantes del c a p i t a l f i n a n c i e r o obs t a cu l i z an l a ca ída de 
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prec ios , fenómeno de l a c r i s i s que ayudaba a r e s t ab l e ce r 

el e q u i l i b r i o sobre nuevas f a ses ; y de que l a s v á l vu l a s 

de seguridad c on s t i t u i d a s por l os nuevos mercados, ya - -

recordados por Marx en e l Man i f i e s t o , van agotándose. En 

e fec to , en 1917, en un pa ís grande, l a URSS, se c o n s t i -

tu ía un nuevo poder que empezó a c o n s t r u i r un nuevo s i s -

tema económico, e l s is tema s o c i a l i s t a ; por l o que un - -

gran mercado se s u s t r a í a a l s is tema c a p i t a l i s t a de p r o -

ducción. En l o s pa íses c o l o n i a l e s y sem i co lon i a l e s a u -

mentaban los fermentos de r ebe l i ó n por l a conqu is ta de -

la independencia nac i ona l . 

Al s a l i r de l a gran c r i s i s l a recuperac ión no es to 

t a l : E s t a l l a l a Segunda Guerra Mundial con l a s concu—-

r renc ias por todos conoc idas . La c r i s i s general del ca-

p i ta l i smo se agrava. El hecho más importante que ca ra c -

t e r i z a es te per íodo , que puede l l amarse segunda fase de 

la c r i s i s gene ra l , es l a ex tens ión y c on so l i d a c i ón del -

sistema s o c i a l i s t a de producc ión, con l a cons igu ien te - -

creac ión de un vasto mercado s o c i a l i s t a que rompe e l mer 

cado único mundial c a p i t a l i s t a y hace s e n t i r su p r e s e n -

c i a en l o s pa íses subdesa r ro l l ados . La e x i s t e n c i a del -

nuevo s istema económico s o c i a l i s t a representa un fue r t e 

apoyo a l a lucha de l i b e r a c i ó n nac iona l de l o s pa í ses de 

pendientes. I nd i a , B i rman ia , Indones ia , l o s pa íses á ra -

bes, conqu is tan su independencia, creándose a s í una e x -

tensa zona en que e l poder económico de l o s pa íses c a p i -

t a l i s t a s dominantes se reduce. Aumentan también l a s d i -
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f e renc i a s y con t rad i cc iones entre l os pa íses c a p i t a l i s -

t a s . 

Se reconoce cada vez con mayor c l a r i d a d , s i b ien el 

elemento d i s t i n t i v o p r i n c i p a l no es por todos i d e n t i f i c a 

do en l a Revoluc ión de Octubre, que con l a Pr imera G u e -

r r a Mundial se desmoronó e l e q u i l i b r i o e x i s t en t e en e l -

mundo c a p i t a l i s t a y se quebraron los intrumentos t r a d i -

c i ona les que l o aseguraban. Se derrumba el s istema á u -

reo y por cons igu iente l a t é cn i ca de l os "puntos del - -

oro" para regu la r l a balanza de pagos. Los movimientos 

de c ap i t a l e s se hacen convu l s i vos ; e l s istema de p r e -

c i o s se r e s i en t e cada vez más de l a s in te rvenc iones es-

t a t a l e s y de l a acc ión del monopolio. 

La doc t r i n a económica ent re 1920 y 1930 consideraba 

todos estos fenómenos como "anormales" y c r e í a pos ib l e -

r e s t ab l e ce r el e q u i l i b r i o de preguerra. Después de l a -

gran c r i s i s de 1929-33 y l a acc ión p o l í t i c a de va r i o s — 

Estados, también l a doc t r i na económica adv i e r t e que los 

cambios son d e f i n i t i v o s e i r r e v e r s i b l e s . Se reconoce — 

que lo normal no es e l e q u i l i b r i o permanente, s ino más -

b ien e l d e s e q u i l i b r i o y que es necesar io r e a l i z a r una ac 

c i ón coordinada de p o l í t i c a económica que permita r e c o -

brar e l e q u i l i b r i o del proceso económico. Desde e l pun-

to de v i s t a económico gene ra l , ¿qué mod i f i c ac i ón imp l i ca 

es ta nueva s i t u a c i ón ? . Las leyes c a r a c t e r í s t i c a s de l im-

per i a l i smo cont inúan operando; cont inúa y aumenta l a coji 

centrac ión monopol is ta; e l dominio del c a p i t a l f i n a n c i e -

ro se hace más s ó l i d o ; l a s con t rad i cc iones se a c r e c i e n -

tan, tanto en e l i n t e r i o r de l o s países c a p i t a l i s t a s co-

mo en l a s re l ac i ones entre é s tos , por el hecho de que l a 

ley del d e sa r r o l l o des igua l todav ía opera. Contemporá-

neamente se de sa r r o l l a n l a s fuerzas cont ras tantes : La -

c lase obrera se p lantea claramente e l ob j e t i v o de l a t o -

ma del poder p o l í t i c o ; se agigantan y ext ienden l o s moví 

mientos de l i b e r a c i ó n nac iona l . Se abre una s e r i e de — 

guerras y revo luc iones . 

El fenómeno más c a r a c t e r í s t i c o de este per iodo es -

e l aumento de l a i n te rvenc ión del Estado en l a economía 

mediante instrumentos prop ios . La in te rvenc ión del Esta 

do en l a economía fue p r ev i s t a por Enge ls , como d i r e c t a 

consecuencia de l a concentrac ión c a p i t a l i s t a y de l a f o r 

mación de l o s t r u s t s , y Lenin l a i nd i có como c a r a c t e r í s -

t i c a d e l imper ia l i smo. Pero en e l per íodo de l a d i sg re 

gación del cap i t a l i smo y de su c r i s i s genera l , t a l i n t e r 

vención se hace necesar ia para l a v ida misma del c a p i U 

l ismo y asume una forma coordinada. El proceso de desa-

r r o l l o c a p i t a l i s t a no puede r e a l i z a r s e s ino mediante l a 

in te rvenc ión c a p i t a l i s t a , esto es , l a c r ec i en te a p l i c a -

c ión de c ap i t a l e s a l a producción. Pero desde e l punto 

de v i s t a económico este proceso se r e a l i z a mientras e l -

proceso product ivo asegure ganancias t a l e s que est imulen 

las invers iones y l a s hagan pos ib l es mediante grandes — 



acumulaciones de c a p i t a l . P o s i b i l i d a d que se reduce ca-

da vez más debido a l a acc ión de l a l ey de l a ca í da ten-

denc i a l de l a t a sa de gananc ia , l im i t ándose , por c o n s i -

gu i en te , só lo a l o s grupos monopo l i s tas . 

Por o t r a pa r t e , l o s p rec ios de monopol io imperantes 

y e l acaparamiento de l o s recursos monetar ios reducen - -

-en sen t ido r e l a t i v o y , en c i e r t o s pe r í odos , ab so l u t o , -

por l a c r e c i e n t e p r o l e t a r i z a c i ó n de las capas medias, e l 

empobrecimiento abso lu to y r e l a t i v o de l a c l a s e obrera y 

capas popu la res - e l poder a d q u i s i t i v o de l a s masas. F i -

nalmente, l a c r e c i e n t e fue r za de l a c l a s e obrera o rgan i -

zada hace más d i f í c i l a l c a p i t a l a taca r de f r en t e l o s s<a 

1 a r i o s y l os demás derechos económicos de l o s t raba jado-

r e s . La i n t e r venc i ón de l Estado asume formas complejas 

y u t i l i z a todos l o s instrumentos del poder económico: La 

propiedad d i r e c t a de l o s medios de producc ión, haciendo 

i nve r s i ones prop ias de c a p i t a l , l a p o l í t i c a f i s c a l , l a s 

maniobras monetar ias y c r e d i t i c i a s Es , s i n duda, e l fe 

nómeno más importante: Sus e fec tos deben ser ana l i z ados . 

Es d e c i r , se c rea una nueva r e l a c i ó n d i a l é c t i c a en t re eŝ  

t r u c t u r a económica y supe res t ruc tu ra . La más r e c i e n t e -

t e o r í a económica t i ende a e x p l i c a r y t e o r i z a r e l hecho -

de que actuando sobre l a e s t r u c t u r a económica, con l o s -

inst rumentos que o f r ece l a supe res t ruc tu ra (s is tema mone 

t a r i o , c r e d i t i c i o y f i s c a l ) y l o s medios adecuados y con 

ve r t i d o s en e f i c i e n t e s debido a l a concent rac ión del - -

poder económico que se ha v e r i f i c a d o , es po s i b l e superar 

o cuando menos atenuar l a s más graves c on t r a d i c c i o ne s , -

asegurar e l n i v e l necesar io de i n v e r s i ó n , e l pleno e m — 

pleo de l a fue r za de t r aba jo y , en su s t an c i a , un d e s a -

r r o l l o económico en un c l ima de r e l a t i v a e s t a b i l i d a d . 

El a n á l i s i s de t a l l a do de es te punto de v i s t a no po-

demos hacer lo en es te cu r so , pero es ev idente que l o s hê  

chos r eg i s t r ados en l a economía c a p i t a l i s t a a n i v e l mun-

d i a l y n a c i ona l , no conf irman s ino rechazan c a t e g ó r i c a -

mente t a l e s i n t en tos de embel lecer a l c ap i t a l i smo en l a 

etapa ac tua l de su d e s a r r o l l o . 



U N I D A D I I 

NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SUS PRIMEROS INTENTOS 

DE CONQUISTAR EL PODER POLITICO 

La r evo lu c i ón i n d u s t r i a l s i g n i f i c a l a entrada del -

cap i t a l i smo en una nueva fase de su d e s a r r o l l o , l a de l a 

producción maquin izada. Las r e l a c i one s de producc ión ca 

p i t a l i s t a l l e gan a predominar paulat inamente en l a soc i e 

dad, y l a lucha en t re l a c l a s e obrera (e l p r o l e t a r i a do ) 

y l a burgues ía va a c o n s t i t u i r e l contenido p r i n c i p a l de 

l a nueva época h i s t ó r i c a . 

S in embargo, l a v i c t o r i a de l a s r e l a c i one s de p r o -

ducción c a p i t a l i s t a s no es re su l t ado de un s imple proce-

so automát ico , s ino que supone un prolongado per íodo de 

luchas p o l í t i c a s y económicas en t re l a s c l a se s nuevas y 

las c l a s e s ant iguas dominantes. Este proceso, cuyo con 

ten ido fundamentalmente es l a lucha de l a burgues ía por 

e l poder, se operó en l o s pa íses avanzados de Europa a -

l o l a rgo de l o s s i g l o s XVII y XV I I I , para c o n c l u i r s e en 

l a pr imera m i t a l del s i g l o XIX. Después de l a toma del 

poder, l a burgues ía ex t i ende su dominio además de l a es -

f e ra económica a l a p o l í t i c a . 

A f i n a l e s del s i g l o XVIII y , espec ia lmente , en l a -

primera mitad del XIX , a medida que c r e c í a l a i n d u s t r i a 

maquinizada se fue conso l idando l a c l a s e obre ra ; creó — 

sus o rgan i zac iones p o l í t i c a s , i n i c i ó l a lucha i n d e p e n — 
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d ien te por sus i n t e r e se s y formuló su i d e o l o g í a p r op i a . -

Al p r i n c i p i o , l a c l a s e obrera apoyaba, como r e g l a , l a 

cha p r og r e s i s t a de l a burgues ía contra e l f euda l i smo; — 

más t a r de , sobre todo después del paso del poder a l a — 

burgues ía , empezó a l u cha r cont ra é s t a , por e l es tab lee^ 

miento de l régimen s o c i a l i s t a . Esta lucha determinó, — 

prec isamente, todo e l d e s a r r o l l o u l t e r i o r de l a h i s t o -

r i a . 

Las revo luc iones burguesas operadas en va r i o s p a í -

ses de Europa de ja ron i n t a c t o s algunos elementos del feu^ 

da l i smo que obs t ru í an e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a . La 

burgues ía encabezó l a lucha con t ra es tas t r a ba s , apoyada 

por o t r a s capas de l a pob l a c i ón , en pr imer l u g a r , por l a 

c l a se obrera . Es ta fue asumiendo poco a poco e l papel -

r e c t o r en l a v i d a p o l í t i c a como e l luchador más c o n s e -

cuente por l a democrac ia. La c l a s e obrera es , por su n<a 

t u r a l e z a , l a c l a s e más p r o g r e s i s t a , ya que es tá l i g ada a 

l a i n d u s t r i a más moderna y carece de propiedad p r i v ada . -

E l p r o l e t a r i a do se opone a toda exp l o t a c i ón del hombre -

por e l hombre, pues é l mismo no exp lo ta a nad i e , s i no — 

que, por e l c o n t r a r i o , es ob je to de l a exp l o t a c i ón más -

c r u e l . Exige l a a b o l i c i ó n de l a propiedad pr i vada sobre 

l o s medios de producc ión , propiedad que no ne ce s i t a . 

A l p r i n c i p i o , l a c l a s e ob re ra , i n consc i en te aún de 

su m i s i ón y ta reas h i s t ó r i c a s , se encuentra bajo l a i n -

f l u e n c i a e s p i r i t u a l de l a burgues ía . Más, conforme avaji 

za l a lucha p o l í t i c a , económica e i d e o l ó g i c a , se l i b e r a 

poco a poco del i n f l u j o burgués, convenc iéndose, por su 

propia e xpe r i e n c i a , de que t i e ne que l ucha r independien-

temente por sus derechos y por l o s i n t e r e se s de todo e l 

pueblo. Este proceso, cor respond iente a l a pr imera m i -

tad del s i g l o XIX, tomó formas d i ve r sas en l o s d i s t i n t o s 

pa í ses , pero su esenc ia era siempre l a misma. 

EL MOVIMIENTO CARTISTA EN INGLATERRA 

I ng l a t e r r a fue l a pr imera en emprender l a v í a de l -

d e sa r r o l l o c a p i t a l i s t a . Por cons i gu i en te , se l i q u i d a r o n 

a l l í antes que en o t r o s pa í ses cas i todas l a s r e l a c i one s 

feudales en l a economía, se formó e l s is tema p o l í t i c o — 

burgués y se desplegó e l movimiento obrero . 

El problema fundamental de l a v ida p o l í t i c a de I n -

g l a t e r r a f ué , en aquel t iempo, l a democra t i zac ión del — 

sistema e l e c t o r a l . Según l a s leyes entonces v i g en t e s , -

los d iputados a l parlamento (cámara de l o s comunes) no -

se e l e g í a en representac ión de un número determinado de 

hab i t an tes , s ino por c i r c un s c r i p c i o n e s t e r r i t o r i a l e s de 

dimensiones y número de pob lac ión d i s t i n t o s . Por l o tan. 

t o , predominaban ent re l o s par lamentar ios l o s a r i s t ó c r a -

tas ag r a r i o s y magnates f i n a n c i e r o s , y como l a s grandes 

urbes y l a s pob lac iones pequeñas ten ían una r e p r e s e n t a -

c ión i g u a l , l o s d iputados por l a s c iudades c o n s t i t u í a n -

l a m ino r í a en e l par lamento. Tal s i s tema e l e c t o r a l e r a 
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una supe rv i venc i a del feuda l i smo en l a e s f e r a p o l í t i c a , -

des favo rab le para e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a . I n t e r -

pretando l o s i n t e r e se s de l o s f euda l e s , e l parlamento de 

c r e t ó en 1815 l a s l lamadas " l eyes de granos" que e l e v a -

ban l o s p rec ios de l pan, en provecho de l o s p r o p i e t a r i o s 

de t i e r r a y en det r imento de l o s t raba jadores y de l a — 

burgues ía i n d u s t r i a l , que se ve í a ob l i gada a pagar más a 

l o s obreros para que no mur ieran de hambre. En 1819 se 

dec re tó l a imp lan tac ión de derechos a r an c e l a r i o s para l a 

lana importada. Con e l l o se ponían t rabas a l d e s a r r o l l o 

de l a rama p r i n c i p a l de l a i n d u s t r i a i ng l e sa : La t e x t i l . 

En es tas c i r c u n s t a n c i a s , l o s d i r i g e n t e s más r a d i c a -

l e s de l a burgues ía e x i g i e r on e l paso a l s u f r ag i o un ive r 

s a l . O t r o s , más c i r c un spe c t o s , propugnaban e l cambio — 

de l s i s tema e l e c t o r a l en e l sen t ido de que l o s d iputados 

fueran e l eg i dos proporc ionalmente a l número de h a b i t a n -

t e s , concediendo e l derecho de voto só l o a l o s i n d i v i -

duos que r e s i d i e r a n en un mismo luga r desde un tiempo de 

terminado y cuyos ingresos fuesen super io res a l s a l a r i o 

de l ob re ro . La burgues ía creó sus o rgan i zac iones p o l í t i 

cas y aumentó e l número de pe r i ód i co s y r e v i s t a s que e d i 

taba para hacer propaganda de sus i deas . 

Entonces, prec isamente, se incorporó l a c l a s e obre-

ra a l a lucha p o l í t i c a . E l movimiento obrero comenzó en 

I n g l a t e r r a a f i n a l e s del s i g l o XV I I I , tomando l a v i o l e n -

t a forma de de s t r u c c i ón de máquinas. Entonces, l a jorna^ 
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da l abo ra l e ra de 14 a 16 horas , se u t i l i z a b a en vas ta -

esca la e l t r aba j o femenino e i n f a n t i l peor r e t r i b u i d o , -

los obreros ten ían que pagar todo género de mu l t a s , y - -

fueron ob je to de o t r a s exacc iones . Los campesinos y a r -

tesanos de aquel tiempo que t rabajaban en l a s f á b r i c a s -

no comprendían l a neces idad del empleo de maqu inar ia , sû  

poniendo, por e l c o n t r a r i o , que l a s máquinas ten ían l a -

culpa de su s i t u a c i ó n h o r r i b l e . Esa fue l a causa de que 

en I n g l a t e r r a y , más t a r de , también en o t r o s pa í s e s , l os 

obreros des t rozaron máquinas e i n s t a l a c i o n e s , man i f e s t a r 

do a s í su p ro tes ta con t ra l a s cond ic iones de v ida inhuma, 

ñas. En I n g l a t e r r a , es te movimiento fue denominado " l u -

dismo", tomado del nombre de l l egendar io obrero Ludd, - -

que se supone fue e l primero en romper l a máquina para -

l i b e r a r s e a s í de l a e xp l o t a c i ón . Al a d q u i r i r grandes — 

proporc iones e l lud i smo, e l gobierno s a l i ó en defensa de 

l a burgues ía . En 1872 promulgó una l ey p re s c r i b i endo — 

la rga r e c l u s i ó n c a r c e l a r i a para l o s cu l pab l e s del d e t e -

r i o r o de máquinas. Según o t r a l e y , promulgada en 1813,-

este mismo d e l i t o se cas t i gaba ya con l a pena c a p i t a l . 

A p r i n c i p i o s de l s i g l o XIX, l o s obreros se fueron -

incorporando cada vez más act ivamente a l a lucha por l a 

reforma e l e c t o r a l , espec ia lmente en Londres, Manchester, 

Birmingham y o t ros grandes cent ros i n d u s t r i a l e s , con l o 

que es ta campaña p o l í t i c a adqu i r i ó una cons i de rab l e e n -

vergadura. E l gobierno asuntado, promulgó) en 1832 una -



l e y modi f icando e l s is tema de l a s e l e cc i ones a l parlameii 

t o , concediéndose e l derecho de voto a todos l o s i n d i v i -

duos que obten ían ingresos e levados. Sa t i s f e chas as í - -

l a s ex igenc ias de l a gran burgues ía , l o s l i b e r a l e s se - -

apar ta ron , en su mayor ía , de l a lucha por l a reforma - -

e l e c t o r a l , pasando l a i n i c i a t i v a a l p r o l e t a r i a do y a l a 

burgues ía r a d i c a l . 

El cambio de s is tema de e l ecc i ones no t r a j o nada a l 

p r o l e t a r i a do . Los obreros empezaron entonces a indepen-

d i z a r s e de l a burgues ía y c rea r sus o rgan i zac iones p r o -

p i a s . En 1836 se fundó l a Asoc i ac i ón de Trabajadores de 

Londres que, en e l año s i g u i e n t e , ya formuló un programa 

de reforma e l e c t o r a l o l a c a r t a , dando comienzo a un mo-

v imiento l lamado car t i smo al que se a d h i r i ó también l a 

burgues ía r a d i c a l . La c a r t a se h i zo púb l i ca y fue d i sc i¿ 

t i d a en concur r idos m í t i n e s . El gobierno p roh ib i ó l os -

m í t i n e s nocturnos para impedir que l o s obreros part ic ipa^ 

sen en l a d i s c u s i ón . S i n embargo, e l movimiento fue ga-

nando te r reno cada vez más. El 28 de mayo de 1838 a s i s -

t i e r o n a l m i t i n ce lebrado en Glasgow 200,000 personas, y 

en Manchester, 400,000. En l o s m í t i ne s se e l i g i e r o n de-

legados a l pr imer congreso de l o s c a r t i s t a s reun idos en 

Londres e l 4 de feb re ro de 1839. El congreso e l i g i ó una 

Convención como órgano d i r i g e n t e del movimiento, pero - -

l o s representantes de l a burgues ía que formaban parte de 

es te órgano obs t ru í an e l t r aba jo del mismo. La Conven— 

c ión l l e v ó a cabo una campaña de recog ida de f i rmas para 

l a c a r t a en que se e x i g í a e l paso a l s u f r ag i o un i ve r sa l 

con v o t a c i ó n s e c r e t a , i gua l a c i ón de l a s c i r c u n s c r i p c i o -

nes e l e c t o r a l e s , exención a l o s par lamentar ios de todo -

género de censos, r e e l e c c i ó n anual del parlamento y remu. 

nerac ión de l o s d iputados . La p e t i c i ó n c a r t i s t a con - -

1.280,000 f i rmas fue presentada a l par lamento, pero és te 

se negó a examinar la . 

E l f r acaso de l a pr imera p e t i c i ó n no qu i t ó ánimo a 

los obreros . Los representantes de l a bu rgues í a , a l ver 

que e l movimiento a dqu i r í a un ca rá c t e r de masas, p r e f i -

r i e ron abandonar lo , demostrando as í su verdadera esenc ia 

de c l a se e i n c l u so renunc iaron a l a lucha por l a reforma 

democrát ico-burguesa. Desde entonces fue e l car t i smo un 

movimiento puramente p r o l e t a r i o . La Asoc i a c i ón Nacional 

C a r t i s t a , i n s t i t u i d a en j u l i o de 1840, presentaba rasgos 

propios de o rgan i zac i ón obre ra ; t e n í a sus e s t a t u t o s , un 

comité e j e c u t i v o permanente y medios f i n a n c i e r o s p r o v e -

n ientes del pago de l a s cuotas . 

La nueva c a r t a redactada por l a Asoc i a c i ón conten ía 

va r i a s t e s i s s o c i a l e s , haciendo c on s t a r , en p a r t i c u l a r , -

l a s c o d i c i o n e s de v i da h o r r i p i l a n t e s de l o s ob re ros , e l 

ca rác te r s e r v i l de l t r aba jo y " e l despotismo p o l í t i c o . — 

Se organ izó o t r a campaña de recog ida de f i rmas . La p e t i 

c i ón , s u s c r i t a por más de 3.000,000 de personas, fue — 

presentada a l parlamento que, también es ta vez renunc ió a 
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examinar la . Entonces cundió por todo e l pa í s una o leada 

de hue lgas . El parlamento tuvo que de c r e t a r , en 1847, -

una l e y reduc iendo a 10 horas l a jo rnada de t r a ba j o . 

COMIENZO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN FRANCIA 

. . . v L a r e vo l u c i ón burguesa exterminó l a s bases del feu-

da l i smo en F r an c i a , pero se conservaban aún muchos r e s i -

duos f euda l e s , tanto en l a economía como en l a v ida p o H 

t i c a de l p a í s . P o l í t i c amen t e , F ranc ia había dado un pa-

so a t r á s , a l r e s t a b l e c e r , después de l a de r ro ta de Napo-

l eón , e l régimen monárquico. El poder del rey estaba 11 

mitado por e l parlamento compuesto de dos cámaras; l a de 

l o s pares , nombrados por e l r e y , y l a de l o s d i pu t ados , -

e l eg i da por l a s personas res i den tes en un mismo luga r du[ 

ran te un tiempo determinado y poseedoras de un ingreso -

anual no i n f e r i o r a 300 f r ancos . Los prop ios d iputados 

debían tener e l i ngreso anual mínimo de 1,000 f r ancos . -

Todas es tas r e s t r i c c i o n e s predeterminaban la composic ión 

de l par lamento, que ac tuó , de común con e l r e y , en prove 

cho de l o s p r o p i e t a r i o s a g r a r i o s . Tanto e l parlamento -

como el monarca es t imu la ron l o s a l t o s p rec i o s de l a mad£ 

r a , proveedora entonces de l carbón para l a me ta l u r g i a , -

d i f i c u l t a n d o as í e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a pesada. 

El Gobierno de F ranc i a se oponía también a l a r e f o r 

ma a g r a r i a . La a g r i c u l t u r a desempeñó e l papel más impor 

tante en l a v i da de l pa ís a causa de l d e s a r r o l l o i n s u f i -

c i en te de l a i n d u s t r i a , pero era pequeña y f r a c c i onada y 

l os métodos de producc ión c a p i t a l i s t a s se ap l i caban só lo 

a un t e r c i o de l a s u p e r f i c i e l ab rada . E l s is tema de - -

" apa r ce r í a a l a mi tad" estorbaba e l progreso de l a a g r i -

c u l t u r a , porque l o s a r r enda ta r i o s no t en í an i n t e r é s por 

e l eva r l a s cosechas y p roduc i r más para e l mercado. Fre-

naban también l a producc ión mercan t i l l o s gravámenes fis_ 

ca les desmesurados con que se cargaba a l a s haciendas — 

campesinas. 

La economía f rancesa no podía segu i r ade lante con -

e l régimen p o l í t i c o e x i s t e n t e , a l que se oponía l a b u r -

gues ía i n d u s t r i a l y e l p r o l e t a r i a do . Este ú l t imo se i n -

corporó act ivamente a l a v i da p o l í t i c a armado de una 

ga expe r i enc i a de lucha cont ra e l despotismo y l a o p r e -

s i ón . Los p r o l e t a r i o s más consc ien tes ingresaban en l o s 

c l u b e s p o l í t i c o s de l a burgues ía r a d i c a l en que se d i s c u -

t í a l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r del pa í s y se preparaban l o s -

planes para l a formación de un gobierno nuevo. Más como 

l a burgues ía r a d i c a l se mostraba i n d i f e r e n t e ante l o s — 

problemas de l a e l e vac i ón del s a l a r i o , reducc ión de l a -

jornada l a b o r a l , mejoramiento de l a s cond ic iones de v i -

v ienda y o t r o s semejantes, l o s obreros empezaron a f o r -

mar sus clubes¡ independientes para examinar sus problemas 

e s p e c í f i c o s . Y no se l i m i t a r o n a meras d i s c u s i o ne s . De-

sesperados por l a m i s e r i a , se levantaban cont ra e l r é g i -



men e x i s t en t e y cont ra sus dueños. En 1831, l o s obreros 

l i o ne se s s a l i e r o n a l a c a l l e para e x i g i r e l aumento del 

s a l a r i o . Las t ropas ab r i e ron fuego con t ra e l l o s . Enton 

ees , l os man i fes tantes se apoderaron de l a s armas, l i b e -

raron l a c iudad y tomaron en sus manos e l poder. La i n -

su r r e c c i ón fue ap las tada a l poco t iempo, pero a l año s i -

gu iente ya se levantaron l o s obreros p a r i s i e n s e s , y en -

1833 hubo ot ro a lzamiento p r o l e t a r i o en L i ón . 

Las i n su r r e c c i ones de L i ón reve laban que hac ia su -

a p a r i c i ó n en l a h i s t o r i a una fue r za p o l í t i c a nueva, l a -

c l a s e ob re ra . Los obreros empezaban a comprender que — 

l o s i n t e re ses de l a burgues ía eran c on t r a r i o s a l o s del 

p r o l e t a r i a do . 

Después de l o s sucesos de L i ón , e l gob ierno promul-

gó l eyes proh ib iendo l a s o rgan i zac iones ob re ras . Enton-

ces su rg ie ron soc iedades i l e g a l e s . La o rgan i zac i ón "Es-

tac i ones del Año" de P a r í s contaba en 1839 con unos cua-

t r o o c i n co mi l miembros. El 12 de mayo de 1839 i n t en t ó 

tomar e l poder, pero a f a l t a de .contac to con l a s masas,-

l o s rebe ldes l og ra ron so l o ocupar e l ayuntamiento y un -

puesto de p o l i c í a , s iendo d ispersados después por l o s — 

gendarmes. 

El Gobierno de F r an c i a se oponía obstinadamente a -

l a s r e i v i n d i c a c i o n e s de l pueblo. El descontento por l a 

p o l í t i c a gubernamental c r e c í a por momentos. En F r anc i a 

se barruntaba l a r e vo l u c i ón . 

ALEMANIA EN VISPERAS DE LA REVOLUCION 

En Alemania, l a r evo l u c i ón burguesa no se produjo -

hasta l a qu in ta década de l s i g l o XIX. El pa í s estaba -

f racc ionado en extremo: La Unión Alemana estaba compue^ 

ta formalmente de 34 Estados y 4 c iudades l i b r e s . El — 

Bundestag, órgano supremo de l a Unión, c a r e c í a p r á c t i c a -

mente de poder, pues no t en í a e j é r c i t o , n i derecho j u d i -

c i a l a lguno, n i tampoco representantes d i p l omát i cos en -

e l e x t r an j e r o . Sus dec i s i ones entraban en v i g o r s ó l o — 

después de sancionados por todos l o s j e f e s de Estado y -

de c iudad. A s í , pues, no se había formado aún en Alema-

n i a un Estado c e n t r a l i z a d o , base del d e s a r r o l l o de l capi_ 

t a l i smo , n i e l mercado i n t e r i o r ún i co . Las bar re ras a— 

duaneras e x i s t en t e s en t re l o s d i s t i n t o s Estados alemanes 

estorbaban e l comercio in te ra lemán. 

Estas fueron l a s cond ic iones en que se a b r í a paso , -

con grandes d i f i c u l t a d e s , e l c ap i t a l i smo en Alemania. La 

Unión Aduanera, que agrupó 18 Estados alemanes con 23 m i 

1Iones de hab i t an t e s , no se formó antes de l o s años 1818 

1834. La i n d u s t r i a y l a s c iudades c r e c i e r on con l e n t i -

tud. En l a qu in ta década de l s i g l o , l a pob lac ión de l a s 

12 mayores c iudades de Alemania j un tas apenas s i supera-

ban a l a de P a r í s . La r e vo l u c i ón i n d u s t r i a l no hac ía — 

más que comenzar. 



La burgues ía alemana t en í a que l l e v a r a cabo una re 

vo l u c i ón burguesa, c r ea r un Estado c en t r a l i z a do y c o n -

q u i s t a r e l poder. Mas, por su coba rd í a , p r e f i r i ó l a v í a 

de l a s reformas a l cambio del régimen p o l í t i c o . 

La c l a s e obrera de Alemania ent ró en l a lucha a me-

d iados de l s i g l o XIX, es d e c i r , más ta rde que l a de I n -

g l a t e r r a y F r an c i a . Trató de o rgan i za r se y formuló sus 

r e i v i n d i c a c i o n e s combativas p rop i a s , pero e l duro r é g i -

men p o l i c í a c o r e i nan t e en Alemania ob l i gaba a c rea r las 

o rgan i zac i ones fue ra del p a í s , precisamente en Su i za e -

I n g l a t e r r a que eran Estados más democrá t i cos , para desde 

a l l í d i r i g i r e l movimiento obrero . En l a p r á c t i c a , e s -

tas o rgan i zac i ones ( " A l i a n z a popular alemana" y o t r a s ) -

se v i e ron i m p o s i b i l i t a d a s de encabezar práct icamente e l 

movimiento, por no tener contactos s u f i c i e n t e s con l o s -

obreros de l o s estados alemanes. 

Comenzó l a acc ión d i r e c t a de l o s obreros en defensa 

de sus derechos. En 1844 se sublevaron con t ra l o s c ap i -

t a l i s t a s l o s obreros de S i l e s i a , l a reg ión i n d u s t r i a l — 

más d e s a r r o l l a d a de A lemania, que se encontraban en con-

d i c i o ne s económicas i n sopo r t ab l e s . E l gobierno env ió — 

inmediatamente t ropas para resguardar l o s Ín te res de los 

exp lo tado res . 

A mediados de l s i g l o XIX, l a i n d u s t r i a alemana fue 

pasando de l a f ase manufacturera a l a producc ión mecani-

zada; e l r i tmo de su d e s a r r o l l o u l t e r i o r dependía de l a 

a bo l i c i ó n más o menos ráp ida del régimen feuda l de l - -

pa í s . La a c t i t u d de l Gobierno de l a Unión Alemana, rea-

c io a l a s reformas hac ía inminente l a r e vo l u c i ón . 

LAS FORMAS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA 

En e l s i g l o XIX, l o s obreros defend ieron sus interei 

ses por medio de man i f e s t ac i ones , m í t i n e s , huelgas y l u -

cha armada. Según l o s ob j e t i v o s que se pers iguen -econó 

micos o p o l í t i c o s - se d i s t i nguen dos formas de lucha de 

l a c l a s e obrera: La económica, por l o s i n t e re ses i n m e -

d i a tos (aumento de l o s s a l a r i o s , reducc ión de l a jornada 

l a b o r a l , mejoramiento de l a s cond ic iones de v i v i e nda , — 

e t c . ) , y l a p o l í t i c a , o r ien tada a l cambio de l a p o l í t i c a 

gubernamental y del régimen e x i s t e n t e . En e l curso de -

esta l u c h a , l o s ob r e r o s crean sus o rgan i zac iones : S i n -

d i ca tos y a soc i ac i ones de todo género. El c a r á c t e r de -

l a s o rgan i z a c i ones , su e f i c a c i a y su contac to con l a s ma_ 

sas dependen de l a s cond ic iones h i s t ó r i c a s conc re ta s , - -

t a l e s como e l régimen p o l í t i c o del p a í s , l a expe r i enc i a 

de l a l u cha , l a s i t u a c i ó n económica de l a c l a se ob r e r a , -

e t c . 

El movimiento ob re ro , en e l per íodo que estamos a m 

s iderando, presentaba en su t o t a l i d a d un ca rá c t e r espon-

táneo. Los obreros ca rec í an aún de una concepc ión ún ica 

del mundo, de l a soc iedad y de l d e s a r r o l l o s o c i a l ; no se 
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daban cuenta exactamente de l papel que habían de desempe 

ñar como c l a s e en e l curso de l a h i s t o r i a n i t en í an ideo 

l o g i a común. Por es ta razón eran d i spe r sas y se malogra 

ban l a s acc iones ob re ras . Pero l a s i t u a c i ó n económica -

de los obreros de un pa í s no se d i f e r en c i aba de l a e x i s -

t en te en l o s o t r o s . Los obreros pasaban a ser p o r t a d o -

res del modo de producc ión nuevo que hac ía i nnecesa r i a y 

noc iva l a forma de ap rop iac i ón p r i vada de l o s productos 

del t r aba j o s o c i a l . As í su rg i ó l a necesidad o b j e t i v a de 

e l abo ra r una i d eo l og í a prop ia de l a c l a se ob re ra , opues-

t a de r a í z a l a i d eo l og í a de l a burgues ía , ya que és ta -

procura conservar l a propiedad pr i vada de l o s instrumen-

tos y medios de producc ión. Los ideó logos burgueses coji 

s ide ran l a soc iedad c a p i t a l i s t a como una etapa supe r i o r 

de d e s a r r o l l o y no se imaginan e l mundo s i n l a propiedad 

p r i vada . 

Para luchar con é x i t o con t ra l a burgues ía , l a c l a se 

obrera t i e n e que e l abo ra r su p rop ia i d eo l og í a y tomar — 

conc i en c i a de l a m i s ión h i s t ó r i c a que l e incumbe en e l -

proceso de l cambio de l a e s t r u c t u r a s o c i a l . Esta t a rea 

só lo pueden c ump l i r l a l o s ideó logos de l a c l a s e obre ra : 

Ind i v iduos l i b r e s de l t r aba j o manual que comprendan l a -

necesidad h i s t ó r i c a de l cambio de l régimen c a p i t a l i s t a -

por un régimen nuevo, s o c i a l i s t a , basado en l a propiedad 

s o c i a l de l o s instrumentos de t r aba jo y medios de produc 

c i ón . Ca r l o s Marx y Feder i co Engels fueron quienes a me 

d iados de l s i g l o pasado, pudieron l l e v a r a buen término 

l a e l abo rac i ón de e s t a i d eo l og í a p r o l e t a r i a , que desde -

entonces se conoce como "marxismo". En e l l a se resume -

l o mejor que e l pensamiento de l hombre ha creado a l o — 

l a rgo de l o s s i g l o s para e x p l i c a r s e su p rop ia h i s t o r i a y 

se fundamenta con r i g o r c i e n t í f i c o l a i n e v i t a b l e ca í da -

de l régimen c a p i t a l i s t a y su necesa r i a s u s t i t u c i ó n por -

un orden s o c i a l nuevo y supe r i o r : E l s o c i a l i smo . En - -

o t r a s c á t ed ra s , e l alumno r e c i b i r á una mayor in formac ión 

sobre es ta d o c t r i n a , pa r t i cu l a rmente desde sus ángulos -

f i l o s ó f i c o s , económicos y s o c i o l ó g i c o s . Bástenos d e j a r 

ahora consignado que su apa r i c i ó n púb l i c a fué señalada -

por l a pub l i c a c i ón en 1848 de l c é l eb re Man i f i e s t o de l — 

Pa r t i do Comunista, en donde se presenta en una forma co-

herente y só l idamente argumentada, l a s bases t e ó r i c a s de 

l a nueva concepción de l mundo p r o l e t a r i o . 

LAS REVOLUCIONES DE 1848-1849 EN EUROPA 

El Man i f i e s t o de l Pa r t i do Comunista apa rec ió cuando 

l a c l a s e obrera se había incorporado ya a l a lucha p o l í -

t i c a y estaba madurando en Europa una s i t u a c i ó n r e v o l u -

c i o n a r i a . 

La r e vo l u c i ón tuvo una ta rea común para muchos p a í -

ses de Europa: Exterminar e l régimen feuda l a b s o l u t i s t a 

que o b s t r u í a e l d e s a r r o l l o de l c a p i t a l i s m o . A l mismo — 

t iempo, e l movimiento r e v o l u c i o n a r i o de 1848-1849 se - -



planteaban o b j e t i v o s p a r t i c u l a r e s en cada uno de l o s páí_ 

ses a fec tados . En F r anc i a , l i b e r ada ya de l feudal ismo y 

abso lut i smo por la r evo l u c i ón de 1789-1794, l a ta rea ob-

j e t i v a de d icho movimiento c o n s i s t í a en de r roca r e l p o -

der de l a a r i s t o c r a c i a f i n an c i e r a y e s t ab l e ce r e l d o m i -

n io de l a burgues ía en su conjunto; en Alemania e I t a — 

l i a , e l o b j e t i v o p r i n c i p a l de l a r evo l u c i ón de 1848-1849 

era acabar con e l f racc ionamiento p o l í t i c o y formar un -

Estado na c i ona l , a s í como l i b e r a r del yugo au s t r í a c o e l 

nor te del pa í s . En A u s t r i a , se t r a taba de sup r im i r l a -

nonarquía de los Habsburgos para dar l i b e r t a d nac iona l a 

l o s pueblos sojuzgados. 

En F ranc i a quedaba pendiente e l problema de l poder 

p o l í t i c o , de l a s l i b e r t a de s democrát icas y de l a a b o l i -

c i ón de l o s t e s t i g o s f euda l e s . La a c t i t u d del Gobierno 

Gu i z o t , que se negaba obstinadamente a a p l i c a r reformas 

democrát i co-burguesas , provocó l a r evo l u c i ón . El acuer-

do gubernamental de p r o h i b i r un banquete p o l í t i c o , en fe 

brero de 1848, ind ignó a l a s masas. En l a s c a l l e s de - -

P a r í s se levantaron ba r r i c adas . Las t ropas de l gobierno 

s u f r i e r o n una de r ro ta rotunda, ya que sus componentes - -

burgueses estaban de l lado del pueblo. El rey Lu i s F e l l 

pe tuvo que d e s t i t u i r a Guizot y , luego, abd i ca r a l t r o -

no. 

Como re su l t ado de l a r e vo l u c i ón se i n s t i t u y ó un go-

b ie rno p r o v i s i o n a l burgués con p a r t i c i p a c i ó n de represen 

tantes de l o s obre ros , con cuya lucha armada en l a s b a -

r r i c adas había s ido conquistado e l poder. Las masas po-

pulares no se l im i t aban a e x i g i r derechos e l e c t o r a l e s , -

s ino que clamaron por una " r epúb l i c a s o c i a l " . Para t r a -

t a r e l problema de l t r aba jo se creó una comis ión e s p e -

c i a l l lamada de Luxemburgo, cuyo p res idente Lu i s Blanco 

presentó va r i o s proyectos de mejora de l a s cond ic iones -

de v i d a de l o s obreros y campesinos ( formación de c o l o -

n ias a g r í c o l a s y asoc i ac iones de producc ión sobre p r i n -

c i p i o s c o o p e r a t i v i s t a s , cons t rucc i ón de casas para obre-

ros p r ov i s t a s de guarder ías i n f a n t i l e s , l avaderos p ú b l i -

cos , e t c . ) . La comis ión se ded icó también a a r r e g l a r — 

los c o n f l i c t o s en t re obreros y c a p i t a l i s t a s . 

Al acceder a que fue ra creada l a comis ión de Luxem-

burgo, l a mayor ía burguesa del Gobierno P r o v i s i o n a l h i zo 

una conces ión a l p r o l e t a r i a do r e v o l u c i o na r i o de P a r í s . -

Bajo l a p res ión cont inua de l a s masas, e l gobierno decre 

tó e l 28 de f eb re ro l a o rgan i zac i ón de t a l l e r e s nac iona-

l e s para l o s s i n t r a b a j o , y e l 2 de marzo, l a reducc ión 

en una hora de l a jornada l a b o r a l . E l Gobierno P r o v i s i o 

nal a p l i c ó una p o l í t i c a conveniente a l a burgues ía : Dejó 

en v igo r ca s i todos l o s impuestos que g rav i t aban sobre -

l a s masas t r aba jado ras , s i n imponer carga f i s c a l alguna 

a l o s grandes burgueses, y e l 16 de marzo incrementó en 

e l 45% e l impuesto que pagaban l o s campesinos. S in e m -

bargo, l a burgues ía se s en t í a muy preocupada por es ta r -



representados los obreros en el Gobierno y aceleraba por 

todos los medios las elecciones a la Asamblea Const i tu-

yente, con la esperanza de que ésta sería reaccionaria.-

Tenía razones para pensar as í , en particular, porque la 

organización de las elecciones estaba a cargo del a n t i -

guo aparato, dejado intacto por el Gobierno Provisional. 

Naturalmente, este aparato hizo todo lo posible por impe 

d i r que fueran elegidos al parlamento representantes - -

obreros. 

Los obreros avanzados de París se daban cuenta per-

fectamente de que era necesario aplazar las elecciones,-

para prepararse mejor y renovar la composición del G o — 

bierno Provisional. Los representantes de la burguesía 

pusieron en juego el imaginario peligro del "complot co-

munista" para amedrentar a las capas medias y al campesî  

nado. Tergiversando las ideas del comunismo afirmaron -

que los comunistas pretendían social izar no sólo los inŝ  

trumentos y medios de producción, sino también los obje-

tos de uso personal; que obligarían a todos a comer de -

un mismo puchero; que pretendían la comunidad de espo-

sas, etc. Esta campaña anticomunista, unida a la p r e -

sión directa sobre los trabajadores, hizo que los o b r e -

ros obtuvieran únicamente 18 puestos de los 880 de que -

se componía la Asamblea Constituyente. 

Como era de esperar, la Constituyente rechazó las -

exigencias obreras relativas a la tributación de los - -
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grandes c a p i t a l e s , a l a i n s t i t u c i ó n de un comité de con-

t r o l de los actos del gob ierno, a l a r e t i r a d a de l a s t r o 

pas estac ionadas en P a r í s y a l a p res tac i ón de ayuda a -

los s i n t r aba j o y neces i tados . La comis ión de Luxembur-

go fue d i s u e l t a , l o s clubes obreros y l o s t a l l e r e s nac i o -

nales se ce r r a ron . Estos ú l t imos in fund ían p a r t i c u l a r -

miedo a l a burgues ía por e s t a r concentrada en e l l o s l a -

parte más a c t i v a de los obreros . El 22 de j u n i o se d e -

c l a ró que, una vez d i s u e l t o s l o s t a l l e r e s nac i ona l e s , t £ 

dos sus obreros menores de 25 años se r í an l lamados a f i -

l a s y a l os demás se l e s emplear ía en l o s t r aba jos de - -

t e r r ap l én en l a s p r o v i n c i a s . Esta d i s p o s i c i ó n del go—-

bierno puso en c l a r o sus verdaderas i n t enc i ones . Los - -

obreros se a l z a ron en armas para sa lvaguardar sus d e r e -

chos. La i n su r r e c c i ón fue repr imida cruelmente en 4 - -

d í a s , quedando deten idas 25,000 personas. Los i n s u r r e c -

tos f racasaron porque ca rec í an de d i r e c c i ó n ún ica y de -

los contactos necesar ios con e l campesinado y l os o b r e -

ros de o t ras c iudades , y también porque e l e j é r c i t o , for^ 

mado fie elementos proburgueses, apoyaba incondicionalmer^ 

te a l gob ierno; l o s e f e c t i v o s de l a s t ropas gubernamenta 

l e s ascendían a 300,000 soldados y o f i c i a l e s , mientras -

que e l número de insurgentes no era supe r i o r a 45,000. -

El gran s i g n i f i c a d o de es ta i n s u r r e c c i ó n r e s i d e en que -

c o n s t i t u í a l a pr imera guerra c i v i l ent re e l p r o l e t a r i a do 

y l a burgues ía . 



La de r ro ta de l a i n su r r e c c i ón de j u n i o de los obre-

ros pa r i s i e n se s d i ó r i enda sue l t a a l a r eacc i ón . Los — 

elementos democrát icos se v i e ron impo s i b i l i t a d o s de t e -

ner su órgano de prensa por haberse elevado e l impuesto 

sobre los, p e r i ó d i c o s ; l a a c t i v i d ad de l o s clubes democrá-

t i c o s fue sometida a un severo con t ro l o f i c i a l ; se revo-

có e l decreto reduciendo l a jornada de t r aba jo y se v o l -

v i ó a enca r ce l a r a l os deudores i n so l ven te s . 

La nueva Con s t i t u c i ó n , adoptada e l 12 de noviembre, 

proclamaba l a s l i b e r t a d e s democrát icas fundamentales - -

- l i b e r t a d de pa lab ra , de prensa, de m í t i n e s , e t c . - , pero 

r e s t r i n g í a cons iderablemente su r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a . Se 

i n s t i t u í a e l cargo de P res iden te de l a Repúb l i ca i n v e s t í 

do de p re r r oga t i v a s ampl í s imas, ent re e l l a s , l a de nom-

bra r l os m i n i s t r o s y o f i c i a l e s super io res de l e j é r c i t o . -

Además, estaba exento de r end i r cuentas de sus actos a l 

par lamento. La burgues ía e j e r c í a , por medio de l P r e s i -

dente , un poder f i rme sobre e l pueblo. 

El 20 de d i c iembre de 1848 fue e l eg ido pr imer P r e s i 

dente de l a Repúb l i ca Lu i s Bonaparte. E l J e f e de l Es ta -

do empezó su a c t i v i d a d por e l im i na r del aparato e s t a t a l 

a l o s democrátas que habían penetrado en é l durante l a -

r e vo l u c i ó n . Después de una s e r i e de r evue l t a s sucedidas 

en 1849, a l oponerse los elementos democrát icos a l a po-

l í t i c a r e a c c i o n a r i a de l gob ie rno , l a Asamblea L e g i s l a t i -

va implantó e l censo de r e s i d en c i a f i j a de t r e s años y -
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otras va r i a s r e s t r i c c i o n e s , como re su l t ado de l a s cua les 

cerca de 3.000,000 de obreros se v i e ron pr ivados de l de-

recho de voto. En l a Asamblea L e g i s l a t i v a f a l t ó l a un i -

dad, y l a grave de r ro ta s u f r i d a por e l p r o l e t a r i a do impê  

d ía su p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en e l movimiento s o c i a l . Los 

grupos h o s t i l e s de l a burgues ía se un ieron con t ra l o s de 

mócratas. Estos c rearon a su vez , una a soc i a c i ón p r o -

p ia . 

E l l o . de d ic iembre de 1851 por l a noche, Lu i s Bonâ  

parte se proclamó gobernante un ipersona l de F ranc i a . D i -

so l v i ó l a Asamblea L e g i s l a t i v a , dec l a ró e l estado de s i -

t i o en Pa r í s y para p reven i r se con t ra l a ac tuac ión de l a 

c l ase ob re ra , i n t r odu j o inmediatamente l a s t ropas en l a 

c a p i t a l , ocupando l o s puntos más importantes . Las d i s — 

persas t e n t a t i v a s de oponerse a l usurpador fueron r e p r i -

midas en e l ac to . La Asamblea L e g i s l a t i v a dec l a ró l a - -

d e s t i t u c i ó n de Lu i s Bonaparte y su entrega a l os t r i b u n a 

l e s , pero no pudo hacer nada en r e a l i d ad . 

As í terminó es ta r e vo l u c i ón que d ió e l poder a l a -

gran burgues ía , quedando s i n r e so l v e r el problema de l a 

t ransformac ión democrát ico-burguesa del p a í s . 

En 1848-1849 se produjeron revo luc iones también en 

otros pa íses de Europa: En Alemania, A u s t r i a , I t a l i a , Po 

l on i a y Hungr ía. Todas e l l a s f racasa ron s i n haber c u m -

p l i do por completo l a s ta reas o b j e t i v a s que se p l an tea— 



ban en es tos pa í ses . S i n embargo, l os combates r e v o l u -

c i o n a r i o s de 1848 no fueron vanos, pues socavaron l a s re 

l a c i ones y las superv i venc ias feuda les en va r i o s pa í se s , 

con t r i buyeron a l e s t ab l e c im ien to y a l d e s a r r o l l o del ca-

p i t a l i smo y e levaron l a conc i enc i a y e l grado de o rgan i -

zac ión de l p r o l e t a r i a do . 

Las masas populares desempeñaron e l papel d e c i s i v o 

en todas las revo luc iones de ese per íodo. La c l a se obre 

ra par t i c ipó act ivamente en l o s sucesos r e v o l u c i o n a r i o s ; -

en 1848 por primera vez en l a h i s t o r i a de l a s r e v o l u c i o -

nes, presentó sus r e i v i n d i c a c i o n e s p o l í t i c a s y e c onóm i -

cas p rop i a s , actuando como c l a se independ iente , h o s t i l -

por p r i n c i p i o , tanto a l orden de cosas feudal como al - -

burgués. 

Las revo luc iones de 1848-1849 f r a ca sa ron , en primer 

l u g a r , a causa de l a t r a i c i ó n de l a burgues ía l i b e r a l - -

que se había adher ido a l a r evo l u c i ón con e l único f i n -

de sacar provecho del movimiento popular para sus o b j e t a 

vos ego í s t a s de c l a s e . A medida que se de sa r r o l l a ba l a 

r e v o l u c i ó n , la burgues ía in t im idada por l a enérg i ca a c -

c i ón de l a c l a se ob re ra , se iba formando con l a m o n a r — 

qu ía y con l a ca s ta m i l i t a r r e a c c i o n a r i a , terminando por 

t r a i c i o n a r a l pueblo. 

LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
DE OBREROS. LA INTERNACIONAL 

Después de l a der ro ta de l a r evo l u c i ón en F r a n c i a , -

Alemania e I t a l i a sobrev ino e l per íodo de l a r eacc i ón . -

Pero l a c l a se obrera no era ya una masa i nconsc i en te y -

d i s pe r s a , como an tes , y no quer í a de ja r se conduc i r por -

l a burgues ía que l a t r a i c i o naba s iempre. Los j e f e s del 

p r o l e t a r i a d o , Marx y Enge l s , y sus p a r t i d a r i o s sacaron -

conc lus iones fundamentales de l a s de r ro tas s u f r i d a s por 

l a r e vo l u c i ón de 1848. La lucha p r á c t i c a de l pro le tar i za 

do conf i rmó l a c e r t e za de l a t e s i s t e ó r i c a del Man i f i e s -

to de l Pa r t i do Comunista acerca de que l o s obreros de to 

dos l o s pa íses t i enen que un i r se necesar iamente. 

De conformidad con es ta t e s i s , y para d a r l e v i g o r , -

Marx y Engels i n s t i t u y e r o n , e l 28 de sept iembre de 1864, 

sobre l a base de l a L iga de l o s Comunistas fundada en — 

1847, l a pr imera sociedad i n t e rnac i ona l de obreros o l a 

I n t e r na c i ona l . El Man i f i e s to cons t i t uyen te y l o s E s t a t e 

tos de l a Asoc i ac i ón In te rnac iona l de Obreros (como se -

l lamaba i n i c i a lmen t e l a I n t e r n a c i o n a l ) , formulados por -

Marx, conten ían l a s p r i n c i p a l e s t e s i s del marxismo r e l a -

t i v a s a l a c l a se obrera y a su mis ión fundamental: C o n -

qu i s t a r e l poder p o l í t i c o por e l es fuerzo común y c o n s -

t r u i r una soc iedad nueva. La In te rnac iona l estaba orga-

n izada sobre l o s p r i n c i p i o s del cen t ra l i smo democrát ico 

( e l e g i b i l i d a d de todos l o s órganos de a r r i b a abajo y — 
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subord inac ión de l o s órganos i n f e r i o r e s a l o s s u p e r i o — 

res ) y d i v i d i d a en secc iones nac iona les que debían s e -

g u i r una so l a l í n e a p o l í t i c a . 

Los primeros actos de l a In te rnac iona l demostraron 

ya l a importanc ia que és ta t e n í a para l o s obreros . A s í , 

por e jemplo, cuando se dec la raba una huelga en cua l qu i e r 

p a í s , l o s obreros de o t ros pa íses prestaban apoyo a l o s 

hue l gu i s t a s , deten ían l o s e s q u i r o l e s , e t c . El p r e s t i g i o 

de l a In te rnac iona l c r e c í a de d í a en d í a . 

Es c i e r t o que l a Asoc i ac i ón tropezaba con no pocas 

d i f i c u l t a d e s en su a c t i v i d a d , puesto que muchos p a r t i c i -

pantes del movimiento obrero no comprendían e l comunismo 

c i e n t í f i c o y estaban i n f l u enc i ados por todo género de - -

t e o r í a s pequeño-burguesas. Por ejemplo, t en ían muchos -

adeptos en t re l o s obre ros , l a s t e o r í a s de Proudhon y - -

L a s s a l l e que propugnaban l a lucha únicamente económica -

contra l a burgues ía . Marx y Engels han demostrado que -

l a lucha económica puede proporc ionar é x i t o s temporales 

a l a c l a se ob re ra , pero no es capaz de cambiar l a s i t u a -

c ión del obrero n i sup r im i r l a e xp l o t a c i ón . E l único me 

d io para l i b e r a r a l o s obre ros , y a todos los t r aba jado -

r e s , del yugo del c a p i t a l es l a toma del poder por l a - -

c l a se obrera y l a a b o l i c i ó n de l a propiedad p r i vada . - -

Esto no qu ie re d e c i r que Marx negara l a impor tanc ia de -

l a lucha económica, a l c o n t r a r i o , l a cons ideraba como un 

elemento i n teg ran te de l a lucha de c l a se del p r o l e t a r i a -
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do. En Occ idente se a f i rma a veces erróneamente que - -

Marx pred icaba l a r evo luc i ón v i o l e n t a siempre y en todos 

los casos , pero, en r e a l i d a d , est imaba que, en l a s c ond i 

c iones de l a s l i b e r t a de s democrát i cas , l a c l a se obrera -

puede tomar e l poder también por v í a p a c í f i c a . Los par -

t i d a r i o s de Marx en l a In te rnac iona l procuraron siempre 

mantener v í n cu l o s es t rechos con l o s s i n d i c a t o s y o t r a s -

o rgan i zac iones de l a c l a se obrera . 

La In te rnac iona l tuvo una impor tanc ia enorme porque 

cont r ibuyó sustanc ia lmente a l a unión del soc i a l i smo con 

e l movimiento obrero y a l a e l abo rac ión de una t á c t i c a -

ún ica del p r o l e t a r i a do en su lucha l i b e r ado r a . 

El i n t e rnac i ona l i smo p r o l e t a r i o es uno de l o s p r i n -

c i p i o s fundamentales del movimiento obrero contemporáneo. 

Con ayuda de l a I n t e r na c i ona l , e l marxismo p reva l e -

c i ó sobre todas l a s c o r r i e n t e s pequeño-burguesas del so-

c i a l i smo . La In te rnac iona l preparó e l nac imiento de l o s 

pa r t i dos obreros s o c i a l i s t a s masivos en e l marco de l o s 

Estados nac i ona l e s . 

LA COMUNA DE PARIS 
LA GUERRA FRANCO-PRUSIANA 

El régimen monárquico r ea c c i ona r i o no pudo perdurar 

en F r an c i a , porque impedía l a s o l u c i ón de l o s problemas 

fundamental es de l a t rans formac ión democrát ico-burguesa 
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planteados por l a r evo l u c i ón de 1848. E l emperador Lu i s 

Napoleón demostró su incapac idad abso lu ta de gobernar e l 

p a í s . El número de sus adeptos disminuyó progresivamen-

t e , terminando por perder todo apoyo en F ranc i a . En l a s 

e l e c c i ones par lamentar ias de 1869 sus p a r t i d a r i o s o b t u -

v i e ron cua t ro m i l l ones y medio de vo tos , só lo un m i l l ó n 

más que l o s adve rsa r i os de l régimen. En v i s t a del d e s -

contento c r e c i en t e y perseguido por e l fantasma de l a re 

vo l u c i ón e l emperador se lanzó a una aventura e i n i c i ó -

l a s h o s t i l i d a d e s con t ra P r u s i a , para d i s t r a e r l a a t e n — 

c i ón de l a s masas de l o s problemas i n t e r i o r e s . 

El 19 de j u n i o de 1870, F ranc ia dec l a ró l a guerra a 

P r u s i a . En e l curso de e s t a guer ra , e l e j é r c i t o f rancés 

s u f r i ó una de r ro ta t r a s o t r a , s iendo l a causa de estos -

desas t res l a mala preparac ión de l a s t ropas y l a f a l t a -

de entusiasmo de l o s soldados y par te de l o s o f i c i a l e s -

para combat i r . E l 2 de sept iembre, e l emperador con t o -

do su e j é r c i t o cayó p r i s i o ne r o en l a b a t a l l a de Sedán. -

A l l l e g a r a Pa r í s l a n o t i c i a de l a c a t á s t r o f e , l a s masas 

ind ignadas i r rumpieron en l a Asamblea L e g i s l a t i v a y d e -

r roca ron e l gob ie rno . La burgues ía aprovechó para sus -

i n t e r e se s este golpe de Estado: I n s t i t u y ó un gobierno -

p r o v i s i o n a l bajo e l t í t u l o l l ama t i v o de "Gobierno de l a 

Defensa Nac iona l " con e l General Trochu a l a cabeza. — 

Los obreros a su vez , empezaron a c rear sus o r g an i z a c i o -

nes p rop i a s . Los representantes de d i v e r s a s o r g a n i z a c i £ 

nes ob re ra s , reunidos en e l l o c a l de l a s secc iones p a r i -
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s ienses de l a I n t e r na c i ona l , acordaron c rea r en l o s 20 -

d i s t r i t o s de l a c iudad l o s comités de v i g i l a n c i a que fu_n 

cionaran bajo l a d i r e c c i ó n de un Comité Cen t r a l . Este -

prometió su ayuda a l gobierno en l a o rgan i zac ión de l a -

defensa de Pa r í s y formuló un programa de acc ión p rop io : 

Entrega de l a s armas a l pueblo, d i s o l u c i ó n de l a p o l i c í a 

y ce l eb rac i ón inmediata de e l e c c i ones a l a Comuna. 

Entonces no e x i s t í a un c r i t e r i o ún ico en cuanto a -

las f u n c i o ne s de l a Comuna. Algunos cons ideraban que -

deber ía ser simplemente un órgano de au to -adm in i s t r a c i ón 

l o ca l de P a r í s ; o t ros l e a t r i b u í a n una s i g n i f i c a c i ó n ma-

yo r , es d e c i r , como un órgano l lamado a e j e r c e r e l poder 

a n i v e l nac i ona l . De todos modos, e l gobierno se daba -

per fec ta cuenta de l o pe l i g r o so que s e r í a para é l l a - -

e x i s t en c i a de un órgano e l e c t i v o del poder de l o s o b r e -

ros r e vo l u c i ona r i o s de P a r í s y , desde luego, en to rpec ió 

por todos los medios l a s e l e c c i ones a l a Comuna. S i n em 

bargo, au t o r i z ó l a o rgan i zac ión de l a guard ia nac iona l -

en l o s d i s t r i t o s . E l pueblo se h i zo eco rápidamente de 

l a consigna de l a "Defénsa de l a P a t r i a " , empezando a - -

formar ba ta l l ones de l a guard ia nac iona l en l o s 20 d i s -

t r i t o s de P a r í s . A s í , pues, l o s obreros pa r i s i e n se s ob-

tuv ie ron armas, y e l número de sus bataTTones fue muy su: 

pe r io r a l p r e v i s t o por e l gobierno burgués. 

E l 18 de septiembre comenzó e l asedio de P a r í s por 

las t ropas p rus ianas . Los obreros combatieron v a l i e n t e -



mente en l a s f o r t i f i c a c i o n e s . Pero ve ían que e l gob i e r -

no saboteaba sus ex igenc ias r e l a t i v a s a l aumento de l a -

producción de armas, d isminuc ión de los a l q u i l e r e s , reba^ 

j a de l o s p r e c i o s , mejora del abas tec imiento , e t c . , obs-

t r u í a l a preparac ión de l a s e l ecc iones a l a Comuna y — 

t r a i c i o n aba a l p a í s . La t r a i c i ó n se puso en c l a r o e l 30 

y 31 de oc tubre , cuando fue entregada a l o s alemanes l a 

potente f o r t a l e z a de Metz con e l enorme e j é r c i t o que se 

encontraba en e l l a . Una man i fes tac ión de t raba jadores -

se d i r i g i ó hac ia l a sede del gobierno para presentar sus 

r e i v i n d i c a c i o n e s , pero es ta acc ión espontánea fue r e p r i -

mida rápidamente, quedando deten idos muchos de sus partj^ 

c i pan tes . 

La p o l í t i c a del gobierno no experimentó cambio algu^ 

no. Trochu quer í a ponerse de acuerdo cuanto antes con -

l o s alemanes para de ja r se l a s manos l i b r e s en l a lucha -

contra e l p r o l e t a r i a do r e v o l u c i o na r i o . Lanzó una ofensi^ 

va provocat i va en e l f r e n t e , que, lóg icamente, t e n í a que 

f r a c a s a r , y en enero de 1871 se fue apresuradamente a - -

V e r s a l l e s para e n t r e v i s t a r s e con representantes del man-

do alemán. El p rec i o que ex i g i e ron l o s alemanes fue — 

grande: La ces ión de Al sac i a y Lorena y l a ce l eb rac i ón -

urgente de l a s e l e cc i ones a l a Asamblea Nac iona l . 

.La Asamblea fue e l eg ida en medio de una campaña an-

t i o b r e r a f u r i o s a impulsada por toda l a prensa de F r a n — 

c i a . Además, l a ce l eb rac i ón de l a s e l e cc i ones estuvo a 

cargo del ant iguo aparato impe r i a l . Como consecuencia -

de todo e l l o , l a Asamblea Nacional era r e a c c i ona r i a por 

su composic ión. El 17 de febrero se formó e l Gobierno -

Th ie rs y e l 26 del mismo mes se f i rmó l a paz con P ru s i a . 

Según l a s cond ic iones impuestas por l os alemanes, sus - -

t ropas ocupar ían algunos d i s t r i t o s de P a r í s , mientras no 

se pagara una parte determinada de l a c on t r i bu c i ón e s t i -

pulada en e l t r a tado de paz. 

LOS OBREROS TOMAN EL PODER EN PARIS 

Los obreros pa r i s i en ses y ante todo l a guard ia n a -

c i ona l dec i d i e ron t r a s l a d a r l a s cañones de los d i s t r i t o s 

que iban a ser ocupados por l o s alemanes a los ba r r i o s -

obreros . La guard ia nac iona l estaba ya b ien o rgan i zada , 

pues t en í a su Comité Centra l y su federac ión (Federac ión 

de l a Guardia Nac i ona l ) . El 18 de marzo, Th ie r s lanzó -

sus tropas para q u i t a r l o s cañones a l a guard ia n a c i ó — 

n a l , pero l a s masas t raba jadoras h i c i e r o n f r a ca sa r esta 

t e n t a t i v a y , como r e su l t ado , e l poder pasó de hecho a l -

Comité Cent ra l de l a Guardia Nac iona l . Por l a noche, e l 

CC d ispuso ce l eb r a r l a s e l e c c i ones a l a Comuna, pese a -

l a r e s i s t e n c i a del gob ierno. As í comenzó l a g l o r i o s a - -

h i s t o r i a de l a Comuna de P a r í s que encarnaba un poder - -

nuevo, e l del p r o l e t a r i a do . 

El programa formulado por e l CC e s t i pu l aba l o s i — 



gu ien te : Ce leb rac ión de e l ecc i ones a l a Comuna, e s tab l e 

c im iento de l o s contac tos con l a s comunas de o t r a s ciuda^ 

des, e l e g i b i l i d a d de todos l o s f u n c i o na r i o s , supres ión -

de l a p o l i c í a y de l e j é r c i t o r egu l a r como ba lua r t e de l a 

bu rgues í a , enseñanza p ro f e s i ona l y a b o l i c i ó n de l s is tema 

de t r aba j o a sa l a r i ado y del pauperismo. La Comuna e legj . 

da e l 28 de marzo se d i spuso a poner en p r á c t i c a es te - -

programa de acc i ón . 

El d í a de l a s e l e c c i ones emi t i e ron e l voto aproxima 

damente l a mitad de l o s e l e c t o r e s , l o que patent i zaba e l 

c a r á c t e r c l a s i s t a del nuevo poder (bo ico teo en l o s b a — 

r r i o s burgueses y gran a c t i v i d a d e l e c t o r a l en l o s d i s t r i^ 

t r o s p r o l e t a r i o s ) . Se e l i g i e r o n en t o t a l 86 d i pu t ados , -

algunos de l o s cua les se negaron a ac tua r . La c o m p o s i -

c i ón s o c i a l de l a Comuna era és ta : Más de 30 obreros y 

pequeños a r tesanos , más de 40 empleados e i n t e l e c t u a l e s 

( p e r i o d i s t a s , e t c . ) . En cuanto a su per tenenc ia a p a r t í 

dos , formaban par te de l a Comuna, en t re o t r o s , 21 b l a n -

quí s tas ( p a r t i d a r i o s de l a toma del poder p o l í t i c o por -

l o s obreros más conscientes?, s i n p a r t i c i p a c i ó n de l a s -

ampl ias masas t r aba jado ras ) y 20 adeptos de l economista 

pequeño-burgués Proudhon. 

LAS MEDIDAS DE LA COMUNA DE PARIS 

Al tomar e l poder en sus manos, l a Comuna dest ruyó 

por completo l a v i e j a máquina e s t a t a l burguesa s u s t i t u — 

yéndola por sus órganos de poder. La p o l i c í a fue d i s u e l 

t a ; en vez de m i n i s t e r i o s se o rgan i za ron comis iones; e l 

e j é r c i t o permanente ced ió su lugar a l a guard ia na c i ona l , 

encarnación del pueblo armado. La Comuna a p l i c ó también 

va r i a s medidas s o c i a l e s : Se entregaron a l o s obreros — 

l a s empresas abandonadas por sus dueños, se p roh ib i ó e l 

t r aba jo nocturno de los panaderos, l a remuneración de — 

los f un c i ona r i o s no era supe r i o r a l s a l a r i o de l o s obre-

ros c a l i f i c a d o s , l a s f a m i l i a s más neces i tadas fueron - -

t ras ladadas a l o s apartamentos v a c i o s , e t c . 

A l ver que se estaba creando en P a r í s un poder nue-

vo, Th i e r s tomó enérg icas medidas para d e r r o c a r l o . Retj^ 

ró de PaVís a Versa l l e s todas l a s t ropas f i e l e s a l g o -

b ierno y todos .los f unc i ona r i o s y s o l i c i t ó y obtuvo del 

c a n c i l l e r alemán Bismarck e l permiso para incrementar — 

los e f e c t i v o s de l a s t ropas estac ionadas en es ta ú l t ima 

c iudad. 

En v i s t a de todos estos p r epa r a t i v o s , l a Comuna de-

c i d i ó a tacar a l o s t r a i d o r e s de F ranc i a . Pero ya se ha-

b ía perdido e l momento oportuno: Las re fo rzadas t ropas 

de V e r s a l l e s rechazaron l a o f ens i va de l a Guardia Nac io -

nal emprendida l o s d í a s 2, 3 y 4 de a b r i l . E l 6 de - -

a b r i l terminó l a reo rgan i zac ión de l e j é r c i t o de V e r s a -

l l e s , s iendo completado con l o s ant iguos p r i s i o ne r o s he-

chos por P ru s i a en l a guer ra , que ignoraban por completo 

la e x i s t e n c i a de l a Comuna de P a r í s , y con unos cuantos 
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ba ta l l ones p r o v i n c i a l e s de l e j é r c i t o r e gu l a r . Se concen, 

t r a ron gfandes fue rzas de a r t i l l e r í a y c a b a l l e r í a . - -

Th ie r s pasó a l a o f en s i v a . 

La he ro i ca defensa de P a r í s p ro s i gu i ó hasta e l 28 -

de mayo de 1871, ú l t imo d í a de l a Comuna. 

LAS CAUSAS DE LA DERROTA DE LA COMUNA DE PARIS 

La Comuna f r a c a só , p r i n c i pa lmen te , porque no habían 

madurado aún l a s cond ic iones necesar ias para l a r e v o l u -

c i ón p r o l e t a r i a , puesto que e l c ap i t a l i smo se ha l l aba en 

ascenso y l a c l a s e obrera no estaba preparada s u f i c i e n t e 

mente para l a toma de l poder. La Comuna de P a r í s n i s i -

qu ie ra p lanteó l a cons igna de l a e d i f i c a c i ó n de l s o c i a -

l i smo. Entre sus d i r i g e n t e s de a f i l i a c i ó n p o l í t i c a d i -

versa f a l t a b a l a unidad sobre toda una s e r i e de p r o b l e -

mas c a r d i n a l e s r e l a t i v o s a l a o rgan i zac ión de l nuevo po-

der . Los proudhonistas se in teresaban en l o fundamental 

por l o s problemas económicos, negando l a necesidad de un 

Estado p r o l e t a r i o c en t r a l i z a do y f u e r t e , mientras que - -

l o s b l anqu i s tas no se preocupaban mucho por l a o rgan i za -

c i ón de l a s masas n i por sus necesidades económicas. La 

f a l t a de un pa r t i d o p r o l e t a r i o único fue uno de l o s f a c -

to res más importantes que ocas ionaron l a ca ída de l a Co-

muna. Ninguno de sus d i r i g e n t e s p r i n c i p a l e s comprendía 

plenamente l a d o c t r i n a de Marx y Enge l s , n i se o r i en taba 

en l a s leyes del d e s a r r o l l o de l a sociedad y de l a lucha 

c l a s i s t a ; muchos de e l l o s eran p a r t i d a r i o s de l a "colabo 

rac ión" de l a s c l a se s c o n t r a r i a s . 

La Comuna no supo en t ra r en a l i a n z a con e l campesi-

nado. Los e r r o r e s que cometió ace le ra ron su ca ída . E l 

CC de l a Guardia Nacional se apresuró a c e l eb r a r las - -

e l e cc i ones a la Comuna s i n haber repr imido previamente -

a sus adve r s a r i o s ; admi t ió l a r e t i r a d a l i b r e de tropas y 

no atacó a Versa l l e s cuando re inaba a l l í l a con fus ión . -

La Comuna de P a r í s experimentó d i f i c u l t a d e s ma te r i a l e s -

por no haber nac iona l i zado el Banco Nac iona l , no entab ló 

contactos es tab l e s con l a s p r o v i n c i a s , n i formuló ningún 

programa de so l u c i ón del problema campesino. Luchó so l a 

contra l a burgues ía . 

LA SIGNIFICACION HISTORICA DE LA COMUNA DE PARIS 

La Comuna de Pa r í s perdurará siempre en l a h i s t o r i a 

como l a primera t e n t a t i v a del p r o l e t a r i a do por c o n q u i s -

t a r el poder p o l í t i c o y como l a primera expe r i enc i a de -

la d i c tadura p r o l e t a r i a . En esta expe r i enc i a a p r e n d i e -

ron los mejores r e vo l u c i ona r i o s de aque l l a época, que aŝ  

p iraban a e l im i na r l a exp l o tac i ón del hombre por e l hom-

bre. Marx t r a t ó de ayudar con sus consejos a l o s comune 

ros . Ana l i zando l o s resu l tados de l a Comuna de P a r í s , -

d i j o que en e l l a se pone de man i f i e s t o l a necesidad de -

l a des t rucc i ón i n e v i t a b l e de l a máquina e s t a t a l burgue-
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sa en e l curso de l a r evo l u c i ón p r o l e t a r i a , y su sustitu^ 

c i ón por l a d i c t adu ra de l p r o l e t a r i a do , y que e l aprove-

chamiento de su expe r i enc i a p e r m i t i r í a en e l f u tu ro l l e -

var a cabo, con todo é x i t o , l a r e vo l u c i ón p r o l e t a r i a . 

La Comuna de P a r í s fue e l punto cu lminante de l a lu^ 

cha de l a c l a se obrera en e l s i g l o XIX. 

U N I D A D I I I 

La Revoluc ión de Octubre: ¿Casual idad o necesidad? 

Pavel Volobúiev 

" . . . L a humanidad se propone siempre únicamente 
l o s ob j e t i v o s que puede a l c an za r , pues, b ien -
miradas l a s cosas , vemos siempre que estos ob-
j e t i v o s só lo brotan cuando ya se dan o, por l o 
menos, se están gestando, l a s cond ic iones mate 
r i a l e s para su r e a l i z a c i ó n " . 

C. Marx . 1 

Hace más de 50 años l a n o t i c i a sobre l a Revo luc ión 

de Octubre i r rumpió como una tempestad en una Europa de-

b i l i t a d a por l a s sangr ientas convu ls iones de l a pr imera 

guerra mundia l . E l mundo miraba con asombro l a r e v o l u -

c i ón rusa , haciéndose preguntas t a l e s como: ¿Qué c l a se -

de acontec imiento es este? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué 

papel l e e s ta rá asignado jugar en l o s des t i nos h i s t ó r i -

cos de l a humanidad? S i l o s verdaderos r e vo l u c i o na r i o s 

y l o s obreros de vanguardia aprobaban calurosamente e l -

Doctor en C i enc i a s H i s t ó r i c a s , autor de l a s obras "Po 
l í t i c a económica del Gobierno P r o v i s i ona l en Rus ia" y 
" P r o l e t a r i ado y burguesía de Rusia en 1907". 

1. "Pró logo" de l a "Cont r ibuc ión a l a c r í t i c a de l a eco-
nomía p o l í t i c a " , C. Marx y F .Enge l s . Obras escogidas 
en dos tomos, Moscú, t . I , p ág . 341 . 



derrocamiento de l poder de l a burguesía i m p e r i a l i s t a en 

Rus ia , cons iderándo lo como un acto l e ga l í s imo de los - -

obreros y campesinos rusos , l os enemigos de l a r e v o l u -

c i ó n , por su pa r te , l o dec la ra ron una jugada de l a casua 

l i d a d h i s t ó r i c a , una aventura de los bo lchev iques que no 

t en í a f u t u r o . Hubo quienes entonces no comprendieron —. 

l o s acontec imientos que ocu r r í an en Rusia y juzgaron a -

l a r e vo l u c i ón rusa basándose en hechos a i s l a do s e incom-

p l e t o s . 

Poco después de los ú l t imos t i r o t e o s de l a R e v o l u -

c i ón de Octubre, h i s t o r i a do r e s y soc ió logos se dedicaron 

a i n t e r p r e t a r l a . En l o r e f e ren te a uno de l o s problemas 

fundamentales - l a s causas de l a r evo l u c i ón s o c i a l i s t a en 

Rus ia- l o s c i e n t í f i c o s se d i v i d i e r o n en dos bandos: l os 

marx i s tas l a cons ideraban como l a r eve l a c i ón de una regu-

l a r i d a d h i s t ó r i c a ; l os c i e n t í f i c o s burgueses y s o c i a l i s -

tas de derecha ( l o s de Occidente y emigrados r u s o s ) , por 

e l c o n t r a r i o , l a i n te rp re taban como una ca sua l i dad , o - -

como f r u t o de l a s cond ic iones e s p e c í f i c a s de Rus ia . 

No es extraño que gentes con d i f e r en t e i d e o l o g í a , -

aprec ien de manera d i s t i n t a l o s mismos acon tec im ien tos , -

su o r igen y c a r á c t e r . S in embargo, l lama l a a tenc ión - -

o t ro fenómeno, poco observado. Antes de que esta r e vo l é 

c ión o c u r r i e r a , sus enemigos c r e í an impos ib le que se l l £ 

vara a cabo, alegando e l a t raso del p a í s . Pero c o n t r a -

r iamente a t a l e s p r onós t i c o s , l a r evo luc i ón se h i z o . - -

Han pasado va r i a s décadas y l a r evo l u c i ón ha mostrado su 

v i t a l i d a d en l a nueva o rgan i zac ión s o c i a l i s t a de l a s o -

c iedad. Y nuevamente ha s ido sacada del o l v i d o l a idea 

del a t r a so . Pero ahora, en l a novís ima h i s t o r i o g r a f í a -

burguesa, l os soc ió logos de Occidente exp l i c an el papel 

del a t raso a l a i n ve r sa , es d e c i r , como e l motivo del — 

t r i u n f o de l a r evo luc i ón s o c i a l i s t a en Rus ia y en o t ros 

pa íses de Europa y A s i a . 

A s í , se ha cerrado e l c í r c u l o . En un p r i n c i p i o , e l 

at raso fue e l argumento más f u e r t e cont ra l a p o s i b i l i d a d 

misma de l a r evo luc i ón en Rus ia; pasados muchos años, se 

ha conver t ido en e l motivo que l a h i zo po s i b l e . En a m -

bas e xp l i c a c i ones está v i s i b l emente presente l a idea de 

l a casua l i dad de l a r evo l u c i ón . 

Desde e l punto de v i s t a de l o s h i s t o r i a do r e s marxi^ 

t a s , e l t r i u n f o de l a Revoluc ión S o c i a l i s t a de Octubre -

fué , no só lo necesa r i o , s ino también, i n e v i t a b l e . Parten 

de l a t e s i s fundamental del marxismo-leninismo que consj_ 

dera e l d e s a r r o l l o de l a sociedad humana como un proceso 

h i s t ó r i c o - n a t u r a l sometido a determinadas l e ye s , y l a s -

revo luc iones s o c i a l e s como actos que responden a l a s l e -

yes de este proceso. La exper i enc ia h i s t ó r i c a , g e n e r a l ! 

zada por e l marxismo, d i ce que todos l o s grandes cambios 

bruscos en l a v ida de los pueblos g rac i a s a l os que, en 

d i f e r en t e s épocas h i s t ó r i c a s , éstos se elevaban a un p e í 

daño nuevo, s upe r i o r , de d e s a r r o l l o ma t e r i a l , p o l í t i c o y 
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e s p i r i t u a l , fueron r evo luc i ones . A s í , por e jemplo, las 

revo luc iones burguesas de l o s s i g l o s XVII-XIX ar rasaron 

desde l o s c imientos a l régimen feudal y conso l i da ron en 

su lugar al c ap i t a l i smo que aseguró un d e s a r r o l l o de las 

fuerzas p roduct ivas nunca v i s t o hasta entonces. La revo 

luc ión i ng l e sa l l e v ó a I ng l a t e r r a a l cambio del ampl io -

progreso i n d u s t r i a l . La Revoluc ión Francesa c o n v i r t i ó a 

Franc ia por muchas décadas, en un pa ís c a p i t a l i s t a avan-

zado y , al mismo t iempo, asestó un golpe morta l a l feuda_ 

l ismo en cas i todo e l cont inente europeo. Como se sabe, 

l os Estados Unidos - ba l ua r t e de l a reacc ión i m p e r i a l i s t a 

contemporánea- deben también su nacimiento a l a r e v o l u -

c i ón : a su guerra de independencia. Como és to s , se p o -

d r í an dar muchos ejemplos más. 

Pero el movimiento progres ivo de l a humanidad, e l -

perfecc ionamiento de su o rgan i zac ión s o c i a l no podía de-

tenerse en l a etapa c a p i t a l i s t a . He aquí por qué, como 

lo demostraron c i en t í f i c amen t e Marx y Enge ls , i n e v i t a b l e 

mente deben l l e g a r l a s revo luc iones s o c i a l e s de nuevo - -

t i p o : l a s p r o l e t a r i a s . Su des t ino h i s t ó r i c o es t rans fo^ 

mar e l régimen c a p i t a l i s t a en ot ro nuevo, s upe r i o r , e l -

s o c i a l i s t a . A Rusia l e tocó hacer l a pr imera revo luc i ón 

s o c i a l i s t a y comenzar l a t r a n s i c i ó n a l s o c i a l i smo . 

El d e s a r r o l l o del c ap i t a l i smo y e l -
nacimiento de l a conc ienc ia r e v o l u c i o n a r i a . 

En Rusia l a lucha r e v o l u c i o n a r i a , o r i en tada por una 

c l a r a conc i enc i a p o l í t i c a , comenzó más de c i en años a n -

tes de l a Revo luc ión de Octubre. Al p r i n c i p i o l a l i b r a -

ban i nd i v i duos a i s l a do s y luego un puñado de héroes revo 

l u c i o n a r i o s . Ya desde l a mitad del s i g l o pasado éstos -

ve ían en e l soc i a l i smo el i dea l de e s t r u c t u r a c i ón s o — 

c i a l . H i c i e r on grandes s a c r i f i c i o s para conduc i r a l a s 

masas a l a r e vo l u c i ón . Las cond ic iones p o l í t i c a s y eco-

nómicas eran des favo rab le s . 

Ante l os r e vo l u c i o na r i o s rusos se ab r i e ron nuevas -

perspec t i vas después de que, a p a r t i r del año 1861, en -

Rusia e l c ap i t a l i smo comenzó a desp lazar a l régimen feu-

da l . Aparec ió un movimiento obrero moderno y l o s p r o — 

pios r e vo l u c i ona r i o s conoc ieron l a t e o r í a c i e n t í f i c a de 

Marx y Engels y l a adaptaron a l a r e a l i d ad rusa . En - -

nuestros d í a s es d i f í c i l imaginarse que en aquel tiempo 

se encontraban, ent re l os r e vo l u c i ona r i o s ru sos , p e r s o -

nas que c r e í an ser iamente que e l marxismo era " i n a p l i c a -

b le " en Rus ia , pues, éste era cons iderado, como s i d i j é -

ramos, f r u t o e x c l u s i v o de l a s r e l a c i one s económicas avar[ 

zadas europeo-occ iden ta les . En l a a c t u a l i d a d , como se -

sabe, se observa a lgo parec ido: se dec l a r a que e l marxis^ 

mo len in i smo es " i n a p l i c a b l e " a Occ idente en v i s t a de su 

supuesto o r igen ruso . 

En 1898, l o s marx i s tas rusos c rearon e l pa r t i do pro 

l e t a r i o r e v o l u c i o n a r i o : El Pa r t i do Obrero Socioaldemó— 
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c r a t a de Rus i a , que en e l Man i f i e s t o proclamaba que e l -

o b j e t i v o f i n a l de su lucha era e l s o c i a l i smo . Esa misma 

ta rea l a p lanteaban entonces l o s pa r t i do s soc ia ldemócra-

tas de o t ros pa í s e s . Como todos los ma rx i s t a s , l o s - -

marx i s tas rusos pa r t í an de que e l d e s a r r o l l o del c a p i t a -

l i smo prepara inev i tab lemente l a s premisas ma te r i a l e s y 

p o l í t i c a s para l a r e vo l u c i ón s o c i a l i s t a y para l a transi_ 

c i ón a l s o c i a l i smo . El c a p i t a l i smo , a l r eun i r en un me-

canismo a m i l l o ne s de obre ros , d ió a toda l a producc ión 

y espec ia lmente a l a i n d u s t r i a , un ca rá c t e r s o c i a l . El 

c ap i t a l i smo v i n cu l ó a pa íses anter iormente a i s l a do s en -

un s istema c a p i t a l i s t a mundial ún i co . Su progreso fue -

comprado a un p rec i o muy ca ro , con e l sudor y l a sangre 

de m i l l o ne s de t r aba jado res . No podía o c u r r i r de o t ro -

modo en una soc iedad basada en l a propiedad pr i vada y dî  

v i d i d a en c l a ses antagón icas . Las fue rzas product i vas -

se encontraban a d i s p o s i c i ó n de un puñado de c a p i t a l i s — 

t a s . 

A medida que se d e s a r r o l l a e l c a p i t a l i smo , l a s fuej^ 

zas s o c i a l e s p roduc t i vas entran en c on t r ad i c c i ó n con l a s 

r e l a c i one s de producc ión c a p i t a l i s t a , o sea, con l a p ro-

piedad pr ivada sobre medios bás icos de producc ión. 

Pero l a s o l u c i ón de es ta c on t r a d i c c i ó n , no ocur re -

automáticamente. No s e r í an buenos sus f i n e s s i e l mismo 

c ap i t a l i smo no engendrara, en la persona del p r o l e t a r i a -

do, una fue r za s o c i a l i n te resada en reemplazar a l c a p i t a 
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l i smo por e l soc i a l i smo mediante l a r evo l u c i ón s o c i a l i s -

t a . En l a soc iedad c a p i t a l i s t a , e l p r o l e t a r i a d o , que — 

crea con su t r aba jo todas l a s r i que za s , l o empuja a l a -

l u c h a por sus i n te reses de c l a s e , s i n embargo, e l p ro l e 

t a r i ado no es l a ún ica c l a se a l a que a f e c t a e l c a p i t a -

l i smo . Una exp lo tac i ón semejante su f re e l campesinado,-

tanto por par te de los c a p i t a l i s t a s , como por l a de los 

t e r r a t en i e n t e s . Una consecuencia o b j e t i v a de t a l d e s a -

r r o l l o del c ap i t a l i smo es que se c ree , según expres ión -

de Len in , "e l acercamiento, l a a f i n i d ad y l o s nexos i n -

d i spensab les ent re l a s i t u a c i ó n de l p r o l e t a r i a do y l a de 

las masas t raba jadoras no p r o l e t a r i a s " . 2 

La r egu l a r i dad h i s t ó r i c a de l a r evo l u c i ón s o c i a l i s -

ta cons i s t e en que e l c a p i t a l i smo , con su d e s a r r o l l o , - -

c rea , por una pa r t e , l a s premisas ma te r i a l e s para l a - -

t r a n s i c i ó n a l s o c i a l i smo , y por o t r a , impulsa a l proleta^ 

r i ado i n d u s t r i a l y a g r í c o l a a ponerse en e l camino de l a 

lucha r e v o l u c i o n a r i a para e l derrocamiento del c a p i t a l 

mo. 

S in embargo, en e l camino hac ia e l ob j e t i v o f i n a l , -

e l p r o l e t a r i a do de Rusia t en í a que pasar por l a etapa de 

la r e vo l u c i ón democrát ico-burguesa. El hecho es que en 

Rus ia , aún en 1917, había res tos del régimen f euda l . En 

2. V . l . Lenin, Obras completas, Buenos Aires, 1960,t.30, 
págs. 262-263. 



l a v ida p o l í t i c a del pa í s era e l abso lut i smo z a r i s t a , y 

en l a e s f e r a económica, l o s enormes l a t i f u n d i o s y e l ré -

gimen comuna l -pa rce la r i o de posesión de l a t i e r r a de los 

campesinos. Esta, orden semifeudal era l a consecuencia -

de que e l pa í s l l e v a r a a cabo l a t rans formac ión del a n t i 

guo s istema de servidumbre de l a economía en s istema ca-

p i t a l i s t a no por medio de l a r evo l u c i ón burguesa, s ino -

a t ravés de reformas. 

A comienzos del s i g l o XX Rusia ya era un pa í s c ap i -

t a l i s t a con l a s c l a s e s , r e l a c i ones s o c i a l e s y c on t r ad i c -

c iones prop ias del s i s tema. Hay que s eña l a r , que en las 

ú l t imas décadas del s i g l o XIX, e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a 

de Rusia se l l e v ó a cabo en una forma in tensa . Como que 

r iendo reparar e l tiempo pe rd ido , en l a ú l t ima década — 

del s i g l o XIX, e l p a í s , dup l i c ó l a producc ión i n d u s t r i a l . 

E l c ap i t a l i smo ruso , a l f o r t a l e c e r s e , requer ía sus 

cor respond ientes i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s y s o c i a l e s . - -

M ient ras t an to , Rus ia cont inuaba s iendo , en l o que a r é -

gimen p o l í t i c o se r e f i e r e , una monarquía a b s o l u t i s t a y -

era gobernada, como en l a Edad Media, por un puñado de -

a l t o s d i g n a t a r i o s , m i n i s t r o s y f a v o r i t o s del z a r . No - -

e x i s t í a n l i b e r t a d e s p o l í t i c a s n i derechos c i v i l e s . E l -

zar ismo ahogaba l o v i vo e independiente en l a v ida s o -

c i a l y p re tend ía a p l a s t a r e l e s p í r i t u de i n i c i a t i v a pop]± 

l a r . 

En l a economía, e l zar ismo salvaguardaba l o s intere^ 

ses de los grandes t e r r a t e n i e n t e s , manteniendo a r t i f i -

c ia lmente l a s r e l a c i ones semi feuda les . E l campesinado -

estaba sometido por aque l l os que poseían los mejores cam 

pos, ú t i l e s de labranza y del c a p i t a l . A p r i n c i p i o s del 

s i g l o XX, 30 mi l t e r r a t en i en t e s poseían una cant idad de 

t i e r r a equ iva len te a 10 m i l l ones de haciendas r u r a l e s . -

La m i s e r i a de l o s campesinos, o sea de l a mayor ía de l a 

pob lac ión , reduc ía a l máximo e l mercado na c i ona l , frenan^ 

do e l d e s a r r o l l o del c ap i t a l i smo . Al mismo t iempo, e l -

zar ismo p ro teg ía a l o s grandes c a p i t a l i s t a s en r i quec i én -

dolos a cos ta de l o s t raba jadores . 

La burgues ía rusa , aunque se s en t í a anclada por l o s 

res tos de l a ant igua s i t u a c i ó n , no dejaba de sacar gran-

des venta jas económicas del estado de cosas e x i s t e n t e s . -

El exceso de mano de obra ocasionaba su abaratamiento; -

l a f a l t a de derechos p o l í t i c o s de l o s obreros y l a ausej i 

c i a d e s i nd i c a t o s permi t ían a l c a p i t a l e x p l o t a r , de l a 

manera más bárbara, a l o s t raba jadores . No es de s o r -

prender que l a s ganancias de l o s c a p i t a l i s t a s rusos fue -

ran bastante más a l t a s que l a s de Europa Occ i den ta l . - -

Esta c i r c un s t an c i a no só lo d e b i l i t a b a l a opos i c i ón de l a 

burgues ía ocupada en negocios del régimen z a r i s t a , s ino 

que l a conve r t í a en su más d i l i g e n t e p a r t i d a r i a . 

El pueblo, usando l a s palabras de Marx, no só lo su-

f r í a por e l d e s a r r o l l o del c ap i t a l i smo , s ino también por 



l a d e f i c i e n t e evo luc ión del mismo. Por e s t o , e l c ap i t a -

l i smo ruso tampoco pudo vencer e l a t raso técnico-econónn 

co del pa í s . 

La r evo luc i ón democrát ico-burguesa 
de 1905-1907 

La tarea histórica de primera importancia que s u r -

gió objetivamente ante el pafs, fue la liquidación de — 

los vestigios del feudalismo como principal obstáculo en 

el camino del progreso económico, pol í t ico y cultural de 

Rusia. 

La r evo lu c i ón e r a , por sus ta reas a c ump l i r , demo-

c r á t i c o -bu rguesa , pues deb ía e l i m i n a r del pa í s cap i ta l i s^ 

t a l o s res tos del feuda l i smo. S i n embargo, e s ta r evo lu -

c i ón se d i f e r en c i a ba esenc ia lmente de revo luc iones ante-

r i o r e s de Occ idente. Su fue r za mot r i z y su c l a se d i r i -

gente era e l p r o l e t a r i a do y no l a burgues ía l i b e r a l . En 

aquel t iempo, e l p r o l e t a r i a do de Rusia era ya una poten-

te e independiente fuerza p o l í t i c a . Su ven ta ja era que 

t e n í a , en e l pa r t i do de l o s bo lchev iques creado en 1903 

por Len in a base del grupo r e vo l u c i ona r i o de l a s o c i a l -

democrac ia, a un v a l i e n t e y experimentado d i r i g e n t e p o H 

t i c o . E l p r o l e t a r i a do ruso se d i s t i n g u í a por su a l t o eŝ  

p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o , y por eso su papel en l a v ida po-

l í t i c o s o c i a l del pa í s era importante a pesar de su esca. 

so número (a l rededor de un 10%). 

La c l a se obrera de Rusia estaba profundamente i n t e -

resada en e l t r i u n f o de l a revo luc ión democrát ico-burgue 

sa. Neces i taba l i b e r t a d p o l í t i c a a f i n de poseer cond i -

c iones más favorab les para e l d e s a r r o l l o de su o rgan i za -

c ión como c l a s e . También quer í a l i b r a r s e de l a exp lo ta -

c i ón por par te de los c a p i t a l i s t a s y consegui r para s í -

mejores cond ic iones de v i da , aseguradas por l a gran pro-

ducc ión. 

La burgues ía rusa no era de l a s que luchaban por l a 

l i b e r t a d . Al s e n t i r l a enorme fuerza de su enemigo, e l -

p r o l e t a r i a do , y unida por m i les de l i gadu ras económicas 

a l zar i smo, se asustó de l a revo luc ión burguesa. Necesj_ 

taba a l a monarquía z a r i s t a como escudo contra l a c l a se 

obrera . Por es to ponía sus esperanzas en l a t ransforma-

c i ón p au l a t i n a , p a c í f i c a , del pa í s por medio de reformas 

en l a monarquía c o n s t i t u c i o n a l ; en una componenda con e l 

abso lut ismo z a r i s t a . Pero los c í r c u l o s que d i r i g í a n l a 

p o l í t i c a z a r i s t a no qu i s i e r on hacer reformas, temiendo,-

con razón, perder su monopolio p o l í t i c o abso lu to . 

Tal d i s t r i b u c i ó n de l a s fuerzas p o l í t i c a s y de c l a -

se se reve ló en forma completa durante l a pr imera revolu^ 

c ión democrát ico-burguesa rusa de 1905 a 1907. El p ro l e 

t a r i a do y e l campesinado asestaron t a l e s golpes a l z a r U 

mo, que ya no pudo r e s u r g i r . La burgues ía l i b e r a l , en -



cambio, asustada por e l e s p í r i t u r e v o l u c i o na r i o de " l a s 

capas i n f e r i o r e s " pasó de l a t ím ida opos i c i ón a l z a r i s -

mo, a su apoyo d i r e c t o . Esto menguó aún más su p r e s t i -

g io p o l í t i c o ante l os o jos de l a s masas popu la res , pues 

l a burgues ía rusa , a d i f e r e n c i a de l a o c c i d e n t a l , nunca 

p a r t i c i p ó en l a lucha por l a s l i b e r t a d e s democrát ico-bur 

guesas, n i en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l del p a í s . 

S in embargo, se preguntará: ¿S i l a ta rea fundamen-

t a l de Rusia era l a cu lm inac ión de l a s t rans formac iones 

democrát ico-burguesas, porqué s a l t ó hac ia l a r evo l u c i ón 

s o c i a l i s t a ? ¿No hubo aqu í , por par te de l o s bo lchev iques 

una v i o l a c i ó n de l a h i s t o r i a , sobre l a que tanto i n s i s -

t í a n sus enemigos p o l í t i c o s rusos y que ahora r ep i t en a]_ 

gunos h i s t o r i a d o r e s ? No se t r a t a de ninguna v i o l a c i ó n -

de l a h i s t o r i a de Rus ia . Los r e vo l u c i o na r i o s l e n i n i s t a s 

parten de los datos de l a c i e n c i a marx i s ta que d i c e : - -

"No hay i n su r r e c c i ón capaz de i n s t au r a r e l s o c i a l i smo s i 

no han madurado l a s cond i c iones económicas para é l " . 3 -

La r evo luc i ón con t ra e l zar ismo c o i n c i d i ó con l a l l e g a -

da, a f i n e s del s i g l o XIX, de una nueva época en l a h i s -

t o r i a mundia l ; l a época de l impe r i a l i smo , cuando se p lan 

t eó , ob je t i vamente , l a t a rea de l paso a l s o c i a l i smo . - -

Bajo e l impe r i a l i smo , e l c ap i t a l i smo mundial a l canzó tan 

3. V . l . Len in . Obras completas , Buenos A i r e s , 1958, t . 2 5 , 
pág. 349. 

a l t o grado de d e s a r r o l l o , que acentuó más l a s premisas -

mate r i a l e s necesar i as para l a t rans formac ión s o c i a l i s t a . 

La producción a lcanzó un ca rác te r tan grande, m u l t i f a c é -

t i c o y comple jo , que l a propiedad s o c i a l sobre l o s m e — 

d ios de producción y l a d i r e c c i ó n s i s t ema t i z ada , c o n s -

c i e n t e , de l a economía nac iona l desde un centro se h i c i e 

ron una necesidad imper iosa . 

La ruptura ent re e l ca rác te r s o c i a l de l a p r o d u c — 

c ión y l a forma pr ivada c a p i t a l i s t a de l a prop iedad, se 

reve ló en l a agud izac ión de l a s con t r ad i c c i ones de l c ap í 

t a l i smo , y en pr imer l u ga r , de su p r i n c i p a l c o n t r a d i c -

c ión c l a s i s t a en t re e l p r o l e t a r i a do y l a burgues ía . El -

ambiente o r i g inado por e l imper ia l i smo - l a c r e c i en t e o— 

pres ión del gran c a p i t a l monopo l i s ta , l a reducc ión de -

l a s l i b e r t a de s democrát icas por l a burgues ía , e l aumento 

del m i l i t a r i s m o y l a amenaza de exterminadoras gue r r a s - , 

impulsó a l p r o l e t a r i a do hac ia formas de lucha r e vo l u c i o -

na r i a s . 

A l a s con t r ad i c c i ones c a p i t a l i s t a s i n t e r i o r e s se su 

marón l a s e x t e r i o r e s . La penet rac ión de l a s r e l a c i one s 

c a p i t a l i s t a s en l o s pa í ses atrasados y dependientes (co-

l on i a s y semico lon ias ) y e l c rec im ien to de l a conc i enc i a 

nac iona l de su pob l ac i ón , crearon aquí un foco de lucha 

contra e l c o l on i a l i smo de l a s grandes po tenc ias . Se r e -

c rudec ie ron l a s con t r ad i c c i ones de c l a se tanto n a c i o n a -

l e s como i n t e r e s t a t a l e s . 



Los marx i s tas más sagaces pe r c i b i e r on es te nuevo — 

e s p í r i t u de l a época. Por ejemplo, Kautsky, que aún era 

ma r x i s t a , en su f o l l e t o : "E l camino hac ia e l poder" - -

(1909) e s c r i b í a , que l a r evo l u c i ón s o c i a l i s t a había madû  

rado y que comenzarían grandes r evo l u c i ones . También se 

nal ó que, a d i f e r e n c i a de l a época en que v i v i e r o n Marx 

y E n g e l s , e l campo de l a r evo luc i ón p r o l e t a r i a e ra ya -

todo e l mundo. 

No es tá por demás recordar que Kautsky expresó v a -

r i o s años antes en "Los es lavos y l a r e v o l u c i ó n " , l a -

idea de que e l cen t ro de gravedad de l pensamiento revolu^ 

c i o n a r i o y de l a obra r e v o l u c i o n a r i a , se desp lazaba cada 

vez más hac ia Rus ia . Esperaba, con razón, que "Rus i a , - x | 

que t an ta i n i c i a t i v a r e v o l u c i o n a r i a había pe r c i b i do de -

Occ idente , ahora posib lemente es té preparada para s e r v i r , 

l e a aquél de fuente de energ ía r e v o l u c i o n a r i a " . Kautsky 

estaba en l o c i e r t o cuando dec ía que a l o s es l avos - -

(Rus ia) " l e s e s t á predest inado ser l a tempestad que que- « 

brará e l h i e l o de l a reacc ión y t r a e r á cons igo incontenj[ 

blemente, una nueva y f e l i z pr imavera para l o s pueb los" . 

Nada de es to l e es torbó para c onve r t i r s e en enemigo - -

acérr imo de l a r evo l u c i ón p r o l e t a r i a r u sa , cuando l a tO£ 

menta se desencadenó. 

Len in e s c r i b í a en 1905 que "hemos entrado ahora, in^ 

dudablemente, en una nueva época: Se ha i n i c i a d o un pe— 
i 

r íodo de conmociones p o l í t i c a s y r evo luc i ones " .^ Genera^ 

1 izando l o s nuevos fenómenos en l a economía y l a p o l í t i -

ca del mundo c a p i t a l i s t a , engendrados por l a t ransforma-

c ión del v i e j o c ap i t a l i smo de l i b r e competencia en c ap i -

t a l i smc monopo l i s ta , Lenin l l e gó a l a conc lus i ón de que 

e l impe r i a l i smo , como fase supe r i o r y ú l t ima del c ap i t a -

l i smo , es l a v í s pe ra de l a r evo luc i ón s o c i a l del pro le ta . 

r i ado . En l o s años de l a primera guerra mundia l , formu-

ló l a t e s i s de que e l t r i u n f o s imultáneo de l a r e v o l u — 

c ión s o c i a l i s t a en l o s pa íses c a p i t a l i s t a s , a d i f e r e n c i a 

de l o que consideraban Marx y Enge l s , era impos ib le . Su 

t r i u n f o , en v i r t u d de l a des igua ldad de su d e s a r r o l l o pô  

l í t . i c o y económico, es po s i b l e primero en unos cuantos -

pa íses e , i n c l u s o , en un só lo pa í s c a p i t a l i s t a por sepa-

rado. Es mas, en v i s t a de l a l t o grado de d e s a r r o l l o del 

cap i t a l i smo mundial en gene ra l , l a r evo luc i ón s o c i a l i s t a 

puede, en cond ic iones f a vo rab l e s , t r i u n f a r también en - -

pa íses c a p i t a l i s t a s poco desa r ro l l ados económicamente. 

Hay que des tacar e l hecho de que, a comienzos del -

s i g l o XX, Rus i a , en v i r t u d de l a des igua ldad de l desarro 

l i o económico y p o l í t i c o propio de l imper i a l i smo , se con̂  

v i r t i ó en un pa í s de cap i t a l i smo monopo l i s ta a l i gua l — 

que l o s pa íses avanzados de Occ idente . 

4. V . l . Len in . Obras completas, Buenos A i r e s , 1959, t . 9 , 
pág. 26. 



La gran i n d u s t r i a de Rusia se c a r a c t e r i z aba por un 

a l t o n i v e l de concen t rac ión de l a producc ión , i n c l u so — 

más a l t o que en Occ iden te , y estaba organizaba bajo e l -

p r i n c i p i o de l a s formas más de sa r r o l l a da s del novís imo -

c ap i t a l i smo monopo l i s ta . Práct icamente todas sus ramas, 

espec ia lmente l a i n d u s t r i a pesada, eran abarcadas por - -

agrupaciones monopol i s tas de d i f e r en t e s t i p o s . Inc luso 

c i e r t o s economistas rusos seña laban que en e l umbral de 

l a pr imera guerra mundial l a i n d u s t r i a pesada en Rusia -

es taba , en l o que a concent rac ión y monopol i zac ión se re 

f i e r e , completamente preparada para l a n a c i o n a l i z a c i ó n y 

s o c i a l i z a c i ó n . 5 Los monopol ios , s iendo cuan t i t a t i vamen-

te menores que en Occ idente , t en í an en l a s co r respond ie j i 

tes ramas una f ue r za que no e ra i n f e r i o r a l a de l o s mo-

nopo l i o s europeos. Además de l a i n d u s t r i a e l c a p i t a l mo 

nopo l i s t a con t ro laba e l t r anspo r t e p r i vado f e r r o v i a r i o y 

e l mar í t imo , e l c r é d i t o , e l comercio i n t e r i o r organizado 

en forma c a p i t a l i s t a y l a s fuentes de mater ias pr imas. -

Al i gua l que en o t ros pa í ses c a p i t a l i s t a s , l o s bancos - -

jugaban un importante papel económico. Es c a r a c t e r í s t i -

co que l o s más grandes bancos de Petersburgo superaban,-

por su concent rac ión de c a p i t a l , a l o s de I ng l a t e r r a y -

Alemania. En v í s pe r a s de l a pr imera guerra mund ia l , e l 

gran c a p i t a l monopo l i s ta , por e l hecho de haberse conso-

5. L .B .Kafenhaus. Los s i n d i c a t o s en l a i n d u s t r i a rusa — 
del h i e r r o , Moscú,1910, pág. 233.(En ru so ) . 

l i d ado en l a s ramas e s t r a t ég i c a s de l a economía n a c i o -

n a l , dominaba económicamente a l pa í s . 

Por e l n i v e l t o t a l de d e s a r r o l l o de l a s fue rzas pro 

d u c t i v a s , l a Rus ia p r e r r e vo l u c i ona r i a se ha l l aba en t re -

l o s c inco pa íses c a p i t a l i s t a s más importantes . 

Por e l volumen de su producción i n d u s t r i a l ocupaba 

e l qu in to l uga r en e l mundo, después de l o s Estados Un i -

dos , A lemania, I ng l a t e r r a y F ranc i a . Por su producc ión 

a g r í c o l a , e l segundo, después de l o s Estados Unidos. Por 

e l c a r á c t e r de su economía, Rusia se estaba conv i r t i endo 

en un pa í s ag r a r i o i n d u s t r i a l , o sea , ya no era e x c l u s i -

vamente a g r í c o l a , pues l a par te a l í c u o t a de l a i n d u s t r i a 

en l a producción t o t a l se acercaba a l a mitad (en 1913 -

era de l 42.1%). 

De es ta manera, l a s cond ic iones para l a r e vo l u c i ón 

s o c i a l i s t a en Rusia rad i ca ron en e l d e s a r r o l l o de l c a p i -

t a l i smo y en l a s con t rad i c c i ones prop ias de é s t e . Un Ó£ 

gano de l o s c í r c u l o s de l a gran burgues ía rusa se v i o — 

ob l igado a reconocer lo . La r e v i s t a I ndu s t r i a y Comercio 

a f i n e s de 1917, i n t en t ó comprender l a s causas de l a Re-

vo luc i ón de Octubre. E s c r i b í a : "Se puede d e c i r , s i n — 

exagerac ión a lguna, que l a fuerza y l a envergadura del -

movimiento s o c i a l i s t a en l a Rusia ac tua l se determina en̂  

teramente por e l n i v e l muy a l t o de d e s a r r o l l o c a p i t a l i s -

ta que ha a lcanzado nuestro país en l a s ú l t imas décadas". 



Por cons i gu i en t e , e l modo u n i l a t e r a l de abordar a -

l a Rus ia p r e r r e v o l u c i o n a r i a , l a ap rec i a c i ón de és ta como 

un pa í s exc lus ivamente a t rasado , es i n c o r r e c t o , a n t i h i s -

t ó r i c o . Según l a op in i ón de l o s h i s t o r i a do r e s y de los 

economistas s o v i é t i c o s , Rus i a , era un pa í s de mediano - -

d e s a r r o l l o económico. 

S e r í a inexacto negar e l hecho de su a t r a so en r e l a -

c i ón con l o s pa í ses c a p i t a l i s t a s avanzados de Occ idente . 

El c ap i t a l i smo monopo l i s ta contemporáneo c r e c i ó en Rusia 

sobre una base económica más es t recha y no netamente ca -

p i t a l i s t a y estaba envue l to en una red de r e l a c i o ne s — 

p r e c a p i t a l i s t a s . E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de Rus ia era 

i n s u f i c i e n t e y no co r respond ía n i a sus p o s i b i l i d a d e s po 

t e n c i a l e s , n i a l a s necesidades que comenzaban a s u r g i r . 

La base ma te r i a l y t é c n i c a de l a i n d u s t r i a rusa era no -

só lo más déb i l que en l o s pa íses avanzados de Occ idente , 

s ino que, estaba también más a t rasada . 

El punto más vu l ne rab l e en l a economía de l pa í s era 

l a a g r i c u l t u r a . Los m i l l ones de pequeñas haciendas con 

t é cn i ca s a t r a sada s , en l a s que l o s t raba jadores t en í an -

un bajo n i v e l de v i d a , eran un l a s t r e para e l progreso -

del p a í s . 

En v i r t u d de es tas cond i c i ones , e l c ap i t a l i smo ruso 

no pudo a s i m i l a r por s í so lo e l mercado i n t e r i o r y se — 

v i o ob l igado a r e c u r r i r a l a ayuda del c a p i t a l e x t r an j e -

r o . Este ú l t imo comenzó a j uga r , ya desde f i n e s de l - -
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s i g l o XIX, importante papel en una s e r i e de ramas de l a 

i n d u s t r i a pesada. Rusia se encontró en dependencia eco-

nóm ico - f i nanc i e ra con los países avanzados de Europa, - -

s ino que se at rasaba cada vez más.** 

La e x i s t e n c i a de muchos t i pos de economía y , sobre 

l a c o e x i s t e n c i a del cap i t a l i smo con formas económicas - -

caducas era l a fuente de profundas con t r ad i c c i ones . El -

impetuoso d e s a r r o l l o del c ap i t a l i smo monopol i s ta rompió 

e l a n t e r i o r e q u i l i b r i o en l a e s t ru c tu ra económico-soc ia l 

del pa í s . Con e l surg imiento de l a s formas c a r a c t e r i s t i 

cas del c a p i t a l i smo , e l régimen ag ra r i o de semiservidum-

bre era un anacronismo. El progreso en unas reg iones - -

cont ras taba bruscamente con e l estancamiento de o t ras - -

menos d e s a r r o l l a d a s . La mezcla del imper ia l i smo con l o s 

res tos del régimen de servidumbre, daba a l c ap i t a l i smo -

una c a r a c t e r í s t i c a espec ia l que provocó una aguda protes^ 

ta por pa r te de l o s obreros y de l a mayoría de los campe 

s i no s . Las con t rad i c c i ones engendradas por e l c a p i t a l is. 

mo monopo l i s ta y l a s con t rad i c c i ones en t re éste y l a s — 

6. Hay que seña la r e l hecho de que los c í r c u l o s gobernan 
tes bu r o c r á t i c o feuda les no c r e í an en l a p o s i b i l i d a d 
de vencer e l a t raso de Rus ia. Por e jemplo, e l j e f e — 
de l gobierno z a r i s t a , Kokóvtsov, i n t e r v i n i e ndo en l a 
Duma del Estado (mayo de 1913) dec l a ró francamente: -
" . . Supone r , que en e l espac io de unos ve i n t e y p ico -
dé*años nosotros podríamos a l canzar a Estados con una 
c u l t u r a secu l a r es una pretens ión t a l , señores , que -
no debe ser p lanteada" . 



formas semi feuda les , c onv i r t i e r on a Rusia en un nudo en 

donde hac ía c r i s i s e l cap i t a l i smo mundial . 

El a t raso económico y p o l í t i c o , siendo un potente -

f reno para el d e s a r r o l l o p o l í t i c o - s o c i a l del pa í s , c o n -

t r i b u í a a l c rec imiento del f r en te de lucha s o c i a l . - -

" . . . E l a t raso de Rusia - e s c r i b í a Lenin basándose en l a -

exper i enc ia de l a Revoluc ión de Octubre- , fus ionó de un 

modo pecu l i a r l a revo luc ión p r o l e t a r i a contra l a burgue-

s í a con l a revo luc ión campesina contra l os t e r r a t e n i e n -

t e s " . 7 

Por es to , en un pa ís económicamente at rasado, como 

repet idas veces subrayó Len in , era más f á c i l comenzar la 

revo luc ión s o c i a l i s t a . & 

La segunda revo luc ión democrát ico-
burguesa ( febrero de 1917) 

El e je de l a aguda lucha p o l í t i c a que herv ía en el 

país en l a década ent re l a s dos revo luc iones (1907-1917) 

fue el problema de cómo e l im i na r todos l os obstácu los - -

que estorbaban e l progreso económico-soc ia l del pa í s . El 

in tento de l a burguesía l i b e r a l y de una parte del aparato 

buroc rá t i co z a r i s t a de hacer es to por el camino de l a s -

7. V . l . Len in. Obras completas, Buenos A i r e s , 1960, t .29, 
pág. 304. 

8. V . l . Len in. Obras completas, Buenos A i r e s , t . 25, - -
1958, pág. 354; t . 2 7 , 1960, pág. 227, 338, 531 y 
o t r a s . 1 1 9 

reformas no tuvo é x i t o . Más ta rde , en 1917, uno de los 

l í d e r e s de l os o c t ub r i s t a s , par t ido de l a gran burguesía 

y de l os t e r r a ten i en tes rusos , Guchkov, reconoc ió , que -

é l , ya antes de l a guerra, "perdió l a fe en l a p o s i b i l i -

dad de una evo luc ión p a c í f i c a para Ru s i a " . 9 Esto s i g n i -

f i c aba que l a so luc ión democrático-burguesa r e su l t ó insu 

f i c i e n t e . Era necesar ia una demol ic ión r ad i c a l tanto en 

los res iduos del feudal ismo, como del prop io c a p i t a l i s - -

mo. 

Part iendo de l a s condic iones de l a nueva época h i s -

t ó r i c a , l o s bolcheviques rusos , con Lenin a l a cabeza, -

p lantearon en forma d i s t i n t a e l problema sobre l a revo l^ 

c ión democrático-burguesa. Consiueraban que e l pueblo -

r e vo l u c i ona r i o , después del uerrucam¡erflo del a b s o l u t i s -

mo z a r i s t a , no podía l i m i t a r s e a l es tab lec im iento de un 

régimen democrát ico-burgués, s ino que se d i r i g í a , encabe^ 

zado por el p r o l e t a r i ado , hac ia l a segunda etapa de l a -

r evo luc i ón , o sea, l a s o c i a l i s t a . La segur idad de esto 

l a daba que tanto l a primera (1905-1907) como l a segunda 

( febrero de 1917) revo luc iones democrático-burguesas se 

l l e va ron a cabo bajo l a d i r e cc i ón del p ro l e t a r i ado y fue? 

ron p r o l e t a r i a s por l os medios de lucha empleados. 

La revo luc ión s o c i a l i s t a era inminente en Rus ia. En 

un lapso menor a 20 años, t r e s veces por l o menos, se — 

9. Caída del régimen z a r i s t a , t . V I , Moscú-Leningrado, -
1927, pág. 253. (En ruso) . 



susc i t a ron s i t ua c i ones r e vo l u c i ona r i a s y dos veces (1905 

1907 y en feb re ro de 1917), potentes revo luc iones popula 

r e s . Por l a fue r za y envergadura de l a lucha hue l gu i s t a 

ca , e l p r o l e t a r i a do de Rus i a , menos numeroso que en los 

pa íses avanzados de Europa Oc c i den t a l , en l o s años 1900-

1916 sobrepasó en mucho a l a c l a s e obrera europeo-occ i — 

den t a l . Además es muy s i g n i f i c a t i v o que durante todo e l 

per íodo del movimiento l i b e r a d o r p r o l e t a r i o en Rus i a , — 

desde 1896 hasta 1916, e l 60% de todas l a s huelgas f u e -

ran p o l í t i c a s . Las demás eran económicas y m ix ta s . Lo -

que ace l e ró en forma v igo rosa e l comienzo de l a r e v o l u -

c i ón s o c i a l i s t a en Rus i a , fue l a pr imera guerra mundia l . 

Los c r í t i c o s burgueses y s o c i a l i s t a s de derecha de l a — 

Revo luc ión de Octubre i n t e r p r e t an e l e s p í r i t u de l a v i e -

j a t e s i s de l o s h i s t o r i a d o r e s burgueses rusos : S i no hu-

b i e r a habido guer ra , no habr í a habido r e vo l u c i ón . A es-

to se podr í a con te s t a r que s i no hubiera habido imper ia -

l i smo , tampoco hab r í a habido pr imera guerra mundia l . 

Los m a r x i s t a s - l e n i n i s t a s nunca cons i de ra ron , n i a w 

s i d e r an , l a guerra como una cond i c i ón i nd i spensab le para 

e l t r i u n f o de l a r e vo l u c i ón s o c i a l i s t a tanto en un so lo 

p a í s , como en e s ca l a mundia l . Sost ienen que l a s guerras 

i m p e r i a l i s t a s d e b i l i t a n a l s is tema c a p i t a l i s t a . La gue-

r r a , s iendo una s e r i a prueba para l a s o l i d e z de l c a p i t a -

l i smo como régimen s o c i a l , descubre todos sus de fec tos -

ante e l pueblo y con t r i buye a que p ierdan l a fe en é l . 

La pr imera guerra mundial e j e r c i ó una profunda i n -

f l u e n c i a sobre Rus ia . Por una pa r te , ace le ró en ésta e l 

d e s a r r o l l o del c a p i t a l i smo , aumentó l a cant idad y l a im-

por tanc i a de l o s monopolios y bancos, l a ob l i gó a pasar , 

como a o t ros pa íses be l i g e r an t e s , a l a r egu lac i ón monopo 

l i s t a de Estado de l a v ida económica. La t r a n s i c i ó n a l 

c ap i t a l i smo monopol is ta de Estado mostró que Rus ia , a pe 

sar de su r e l a t i v o a t r a so , había madurado para l a d i r e c -

c i ón p l a n i f i c a d a y c en t r a l i z a da de l a economía, o sea, -

para e l paso a l s o c i a l i smo . En r e l a c i ó n con e s t o , Len in 

señalaba: "La guer ra , a l a ce l e r a r ex t raord inar iamente -

l a t rans formac ión del c ap i t a l i smo monopol is ta en c a p i t a -

l i smo monopol is ta de Estado, pone de este modo a l a humâ  

nidad ex t raord inar iamente cerca de l soc i a l i smo: t a l e s , -

prec isamente, l a d i a l é c t i c a de l a h i s t o r i a " . 

La guerra condujo a una grave desorgan izac ión econó 

mica, ya que l a at rasada economía no podía sopor tar por 

mucho tiempo l a tens ión de una gran guerra. A comienzos 

de 1917 ya escaseaban e l meta l , e l combust ib le y l os - -

t e x t i l e s . El t ranspor te f e r r o v i a r i o funcionaba con gran, 

des i n t e r r up c i one s . Los almacenes e s t a t a l e s de v í v e r e s 

estaban va c í o s . Los enormes gastos b é l i c o s quebrantaron 

e l s is tema f i n a n c i e r o . E l pa í s se c o n v i r t i ó en esc lavo 

f i n a n c i e r o de I ng l a t e r r a y F ranc i a . Las penal idades de 

10. V . I . L en i n . Obras completas, Buenos A i r e s , t . 25, - -
pág. 349. 



l a guerra y e l desorden de l a v ida económica a fec ta ron a 

l o s t r aba j ado re s , provocando su descontento. E l aparato 

e s t a t a l del za r i smo, d e b i l i t a d o por l a s de r ro tas m i l i t a -

res y habiendo perd ido todo p r e s t i g i o p o l í t i c o y moral 

no pudo oponerse a l empuje popu lar . 

La r evo lu c i ón de 1917 de r r i b ó a l a monarquía z a r i s -

ta y condujo a l a i n s t au r a c i ón en Rusia de un régimen - -

democrát ico-burgués o r d i n a r i o . Subió a l poder e l Gobier 

no P r o v i s i ona l burgués, que se sos ten ía con e l apoyo de 

l o s pa r t i dos pequeño-burgueses de l o s s o c i a l i s t a s - r e v o l i ¿ 

c i o n a r i o s ( e s e r i s t a s ) y de l o s soc ia l -demócra tas (menche 

v i ques ) . Estos pa r t i do s se l lamaban a s í mismos soc ia l i s^ 

t a s , pero, en r e a l i d a d , t r a i c i o n a r o n l o s i dea l e s del so-

c i a l i smo . E l l o s cons ideraban, erróneamente, que Rus ia -

deb ía pasar a t ravés de l a s mismas etapas de d e s a r r o l l o 

que Europa Occ i den t a l . El f u tu ro de Rus ia , según su op^ 

n i ón , pe r tenec í a a l c a p i t a l i s m o , que debía d e s a r r o l l a r -

hasta un elevado n i v e l l a s fue rzas product i vas y proleta^ 

r i z a r a l a mayoría de l a pob lac ión . Alegando e l a t raso 

del pa ís y e l ba jo grado de p r o l e t a r i z a c i ó n , dec laraban 

que Rus ia "no había madurado" para e l s o c i a l i smo . Por -

l o t an t o , l os e s e r i s t a s y mencheviques asignaban a l a — 

burgues ía e l papel d i r i g e n t e . L levaban a cabo una p o l í -

t i c a r e f o r m i s t a , in tentando sacar a l pa í s de l a c r i s i s -

r e vo l u c i o na r i a por medio de un acuerdo p a c í f i c o con l a -

burgues ía . Uniéndose con é s t a , l os mencheviques y l o s -

e s e r i s t a s , d i r i g i e r o n a l pa í s desde mayo de 1917. 

Al mismo t iempo, l a revo luc ión puso en marcha a va-

r i o s m i l l ones de t raba jadores rusos , a l a s atrasadas ca-

pas del p r o l e t a r i a d o , e l campesinado y l o s so ldados. Al 

s e n t i r su f ue r z a , e l pueblo comenzó a c rea r una v ida nue 

va. La i n i c i a t i v a r e vo l u c i ona r i a del p r o l e t a r i a do se — 

expresó a t ravés de los cé leb res Sov ie t s de d iputados - -

ob re ros , soldados y campesinos. Eran estas o rgan i z a c i o -

nes p o l í t i c a s de l o s t raba jadores y gozaban de au to r idad 

s i n l í m i t e . En l o s pr imeros cuatro meses después de l a 

Revo luc ión de feb re ro eran e l l o s , quienes rea lmente, t e -

n ían e l poder, ya que l o s soldados y marinos apoyaban a 

l o s Sov i e t s . A l p r i n c i p i o , l o s sec to res popu lares , en -

p a r t i c u l a r l o s soldados y campesinos aún no exper imenta-

dos en p o l í t i c a conf iaban más en los mencheviques y ese-

r i s t a s que en l o s verdaderos r e v o l u c i o n a r i o s , l o s bo l ch£ 

v iques . Fue necesa r i a l a expe r i enc i a p o l í t i c a de l a s — 

masas para que ana l i z a r an y comprendieran qué pa r t i dos -

defendían sus i n t e re ses p r imo rd i a l e s . 

La r evo lu c i ón p lanteó tareas que ten ían una i m p o r -

t an c i a de pr imer orden para e l des t i no h i s t ó r i c o de R u -

s i a . Era necesar io terminar con l a guer ra , r e s o l v e r l o s 

problemas a g r a r i o , obrero y nac i ona l ; tomar medidas d rá£ 

t i c a s cont ra e l caos económico; f o r t a l e c e r y d e s a r r o l l a r 

l a s conqu is tas democrát icas de l pueblo. La so l u c i ón de 

todas estas cuest iones v i t a l e s , l l e v a r í a a Rus ia a l cami_ 

no de l amplio y l i b r e d e s a r r o l l o p o l í t i c o y económico - -

s o c i a l . 



En e l momento de tan brusco v i r a j e , l a p o s i b i l i d a d 

y l a necesidad de una r evo lu c i ón s o c i a l i s t a dependía , en 

grado d e c i s i v o , de cuál de l a s dos c l a ses que pretend ían 

tomar e l poder del Estado - l a burgues ía o e l p r o l e t a r i a -

do- lograban r e s o l v e r l o s problemas de toda l a nac ión. -

La burgues ía a l encont ra rse en e l poder, no pudo r e s o l -

ver ninguno de estos problemas, a pesar de que l a mayo -

r í a de e l l o s no rebasaba l o s l í m i t e s de un régimen c ap i -

t a l i s t a . La burgues ía no h i zo es to por neces idad n i , - -

i n c l u s o , por i n expe r i en c i a p o l í t i c a , s ino en v i r t u d de -

su l i m i t a c i ó n de c l a s e , su e s p í r i t u r e a c c i ona r i o y su i n 

capac idad para p rog resa r . 

Al de r roca r a l za r i smo, e l pueblo conqu is tó l i b e r t a 

des democrát icas nunca v i s t a s en cond ic iones de guer ra . 

A l gobierno burgués, en un p r i n c i p i o , no l e quedaba más 

que conformarse con es to . Pero l a f ue r za de l o s Sov ie t s 

y e l e s p í r i t u de i n i c i a t i v a r e v o l u c i o n a r i a de l a s masas 

asustaron a l a burgues ía , que experimentaba un verdadero 

t e r r o r por l a suer te de sus r i q ue za s , p r i v i l e g i o s y g a -

nanc ias . Comenzó a e x i g i r a l Gobierno P r o v i s i o na l l a l i_ 

m i tac ión de l a s conqu is tas r e vo l u c i o na r i a s y e l e s t ab l e -

c im iento de l "orden y l a l e g a l i d a d " . Los c í r c u l o s gober 

nantes i n ten ta ron cumpl i r con l a vo luntad de l a b u r g u e -

s í a . 

Las v i o l a c i o ne s s i s t emá t i ca s y l o s atentados de l - -

Gobierno P r o v i s i o na l cometidos contra l a s l i b e r t a d e s y -
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derechos democrát i cos , mostraron palpablemente al pueblo 

que l a s conqu i s tas r e vo l u c i ona r i a s no pueden ser s ó l i d a s 

mientras e l poder del Estado s i ga en manos de l a burgue-

s í a y de sus a l i a do s mencheviques y e s e r i s t a s . 

Para complacer a l a burgues ía , e l Gobierno Provisio^ 

nal ap l a zó , por todos l o s medios, l a s e l e cc i ones a l a - -

Asamblea Cons t i t uyen te , a pesar de haberse ob l igado so l j i 

mente a convocar la l o más pronto pos i b l e y bajo l os - -

p r i n c i p i o s del s u f r ag i o u n i v e r s a l , secreto y d i r e c t o . - -

Los c í r c u l o s burgueses no ocu l taban su miedo ante l a f u -

tu ra Asamblea Cons t i t uyen te , que podr ía r e s u l t a r demasié 

do i z q u i e r d i s t a . Por eso, l a Asamblea Cons t i t uyen te , - -

que debía d e c i d i r e l problema r e l a t i v o a l a e s t r u c t u r a -

c ión del Estado y l l e v a r a cabo reformas s o c i a l e s , nunca 

fue convocada por e l poder burgués. 

El problema más apremiante de l a v ida p o l í t i c o - s o — 

c i a l de Rusia en 1917 era e l de l a guerra y l a paz. Los 

soldados en e l f r en t e y l os obreros y campesinos en l a -

r e tagua rd i a estaban extenuados por t r e s años de lucha , y 

ansiaban su ráp ida te rminac ión . Suponían que e l Gobier-

no P r o v i s i o na l s e g u i r í a una p o l í t i c a e x t e r i o r que condu-

j e r a a l o g r a r una paz general y j u s t a . S i n embargo, es -

te ú l t imo , para complacer l a s c od i c i a s i m p e r i a l i s t a s de 

l a burgues ía nac iona l y a l i a d a ( ang l o - f r ancesa ) , no só lo 

pensaba en una ráp ida te rminac ión de l a guer ra , s i n o , — 

por e l c o n t r a r i o , quer í a emplear e l entusiasmo r e vo l u c i o 
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na r i o del pueblo para c o n c l u i r v i c to r i osamente e l c o n -

f l i c t o . C la ro e s t á , que "en completo acuerdo con l o s — 

a l i a d o s " , l os c í r c u l o s burgueses gobernantes tuv i e ron -

que enmascarar sus c o d i c i a s i m p e r i a l i s t a s con de c l a r a c i o 

nes formales respecto a l o s ob j e t i v o s de fens ivos de l a -

guerra , de su c a r á c t e r l i b e r t a do r , y renunc ia r a apoderar-

se de t e r r i t o r i o s ajenos y reconocer e l derecho de l o s -

pueblos a l a autodeterminac ión. En l o s c í r c u l o s o f i c i a -

l e s había gente que comprendía que Rus ia , extenuada, no 

podía segu i r haciendo l a guerra y , mucho menos, contar -

con l a v i c t o r i a . S in embargo, e l Gobierno P r o v i s i o na l -

p r e f i r i ó c on f i a r en un "m i l ag ro" pero no r e t i r a r s e de l a 

guerra.11 El pueblo se convenció pronto de l o poco s ó l i 

da que era l a p o l í t i c a e x t e r i o r del gobierno burgués y -

de su f a l t a de i n t e r é s de da r l e s l a pa-z. Hasta para l a s 

capas más ignorantes de l pueblo quedó c l a r o , que só lo de 

rrocando a l gobierno se podr ía a l canza r l a paz. 

En v i r t u d de su na tu ra l e za burguesa, e l Gobierno - -

P r o v i s i ona l no pudo r e s o l v e r un problema tan importante 

para un pa í s campesino, como era e l problema ag r a r i o . La 

burgues ía , cuyos i n t e r e se s se ent re lazaban i n d i s o l u b l e -

mente con l a poses ión l a t i f u n d i s t a , i n t e r ven í an dec i d i da 

mente con t ra c ua l qu i e r c l a se de v i o l a c i ó n de l derecho de 

11. Arch ivo de l a Revo luc ión Rusa, B e r l í n , 1922, t . V — 
(memorias de V. D. Nabckov), pág. 7F. (En ru so ) . 

poses ión de l a t i e r r a , cont ra e l paso de l o s l a t i f u n d i o s 

a ser propiedad del pueblo. Para t r a n q u i l i z a r a l o s cam 

pes inos , l o s engañaban, prometiendo l a entrega de l a — 

t i e r r a a t ravés de una r e so l u c i ón de l a Asamblea Con s t i -

tuyen te , cuya convoca to r i a era d i f e r i d a continuamente. -

Empleando e l poder de l Es tado, l a burgues ía ponía toda -

c l a se de obstácu los a l a r e a l i z a c i ó n de l a reforma agra-

r i a . Los e s e r i s t a s , que se consideraban a s í mismos i n -

t é r p r e t e s de l o s i n t e re ses de l campesinado, se r e t r a c t a -

ron , en aras de l a conservac ión de l bloque con l a burgue 

s í a , de su prop io programa ag r a r i o que p reve ía e l paso -

de l a t i e r r a a manos de l pueblo t r aba j ado r . Cuando e l -

campesinado, habiendo perdido l a p a c i en c i a , se puso é l -

mismo a r e s o l v e r e l problema a g r a r i o , apoderándose de — 

l a s t i e r r a s de l o s t e r r a t e n i e n t e s y sembrándolas, e l Go-

b ierno P r o v i s i o n a l , con e l consent imiento de l o s a s e r i s -

t a s , i n i c i ó l a s r ep res i ones . En otoño de 1917 fueron en̂  

v iadas a l campo exped ic iones pun i t i v a s para acabar con -

l o s "desórdenes" a g r a r i o s . La burgues ía no d i s c u r r i ó nâ  

da mejor que r e p e t i r l o que h i zo e l z a r . E l campesinado 

v i ó a s í , que del gobierno burgués-menchev ique-eser is ta -

no ob tendr í a nunca l a t i e r r a . 

El Gobierno P r o v i s i ona l tampoco h i zo nada por e l nre 

joramiento de l a s i t u a c i ó n de los obreros . Entre t an to , 

su n i v e l de v i d a , que de por s í era bajo antes de l a guê  

r r a , descend ió , a comienzos del año 1917, no menos de - -

una t e r ce r a pa r te . Cada mejora, ya fuese e l derecho a -
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l a j omada de 8 horas , c i e r t o aumento de s a l a r i o , l a de-

moc ra t i zac i ón de l orden de cosas en f á b r i c a s y t a l l e r e s , 

e t c . , l a c l a s e obrera t en í a que consegu i r l a con l ucha , -

rompiendo l a r e s i s t e n c i a de l o s monopo l i s tas . A pesar -

de que e l M i n i s t r o del Trabajo de l Gobierno P r o v i s i o n a l 

estaba encabezado por un " s o c i a l i s t a " , aquél se pon ía , -

i nva r i ab lemente , de l lado del c a p i t a l , con t ra l o s o b r e -

r o s . 

En e l problema nac i ona l , l a burgues ía f r a casó t a m -

b ién rotundamente. No fue más a l l á de l a dec l a r a c i ón — 

de l p r i n c i p i o formal burgués de l a igua ldad y de l a s na-

c iones y de l a a b o l i c i ó n de l a s vergonzosas l i m i t a c i o n e s 

nac iona les v igen tes en tiempos de l z a r . E l Gobierno Pro 

v i s i o n a l , s igu iendo l a p o l í t i c a de gran potenc ia en d e -

fensa de l o s p r i v i l e g i o s de l a burgues ía rusa , negó a na 

c iones como Ucran ia y F i n l and i a no só lo e l derecho a se-

pararse de Rus i a , s i no e l obtener l a autonomía dentro de 

e l l a . 

E l Gobierno P r o v i s i o na l no h i zo nada para combat i r 

e l caos económico. Para es to eran necesar ias medidas - -

r e vo l u c i ona r i a s que no se de tuv ie ran ante l a "sagrada" -

propiedad pr i vada . Se l i m i t ó a tomar medidas b u r o c r á t i -

cas r e a c c i ona r i a s que no podían mejorar l a s i t u a c i ó n - -

económica del p a í s . Y l o más importante, que a l c o n t i -

nuar l a guer ra , redujo a l a nada todos l o s es fuerzos po-

pu la res de poner en orden l a economía y a l i v i a r l a s ca l a 

midades de los t raba jadores . 

La r evo lu c i ón s o c i a l i s t a de octubre 

A f i n de cuentas , l a p o l í t i c a económica de l Gob ier -

no P r o v i s i o n a l , l e j o s de l l e v a r a una atenuac ión del — 

caos económico, l o agudizó y acentuó l l evando a Rus ia , -

l a v í spe ra de l a Revo luc ión de Octubre, a l borde de l a -

c a t á s t r o f e . La producc ión i n d u s t r i a l se aba t í a con c r e -

c i en t e rap idez . Comenzó l a ruptura de las l i gazones ecc) 

nómicas normales ent re e l campo y l a c i udad , en t re d i s -

t i n t a s reg iones de l p a í s . Habiendo t r i g o en e l p a í s , se 

avecinaba e l hambre. D iez d í a s antes de l a Revoluc ión -

de Octubre, e l m i n i s t r o de Abastos , S. Prokopóv ich, se -

v i ó ob l igado a reconocer que "e l asunto de l a a l i m e n t a -

c i ón es tá colgado de un h i l o " . En r e a l i d a d , l a s grandes 

c iudades , y en t re e l l a s Petrogrado y Moscú, l a s c i r c un s -

c r i p c i one s m i l i t a r e s de re taguard ia y muchas zonas no — 

productoras de t r i g o s u f r í a n ya una aguda f a l t a de pan -

y , parc ia lmente , hasta pasaban hambre. Las f i nanzas es-

taban completamente desequ i l i b r adas . A causa de los deŝ  

mesurados gastos m i l i t a r e s , aumentó bruscamente e l d é f i -

c i t de l presupuesto del Estado. Durante l o s 8 meses de 

su g e s t i ó n , e l Gobierno P r o v i s i ona l em i t i ó , para c u b r i r 

l o s gastos m i l i t a r e s , c a s i 9 m i l m i l l ones de rub los en -

papel moneda; imás que e l gobierno z a r i s t a durante 32 me 

ses de guerra! Como resu l tado de e s t o , l a cant idad de -



b i l l e t e s de banco en c i r c u l a c i ó n ca s i se dup l i c ó . Lóg ica 

mente l a capacidad a d q u i s i t i v a de l rub lo descendió apro-

ximadamente, en ese mismo per íodo , de 27 kopeks a 6-7 ko 

peks. Só lo l a deuda d i r e c t a de Estado aumentó, en l o s -

mismos 8 meses del año 1917, en 14,400 m i l l ones de r u -

b los ( i n c l u i d a l a e x t e r i o r de 2 m i l m i l l ones de r u b l o s ) -

y a l canzó , en e l momento de l a Revo luc ión de Octubre, l a 

g igantesca c i f r a de 49 m i l m i l l ones de r ub l o s , de l o s — 

que 11,200 m i l l ones de rub los se r e f e r í a n a l a deuda ex-

t e r i o r . Aumentó l a dependencia económico - f i nanc ie ra de 

Rusia respecto a I n g l a t e r r a , F ranc ia y Estados Unidos. -

Se hac ía rea l e l p e l i g r o de l a pérd ida de l a soberan ía o 

independencia. 

Había que s a l v a r a l p a í s , l l e vado a l borde de l a ca 

t á s t r o f e nac iona l por e l gobierno incapaz de l a b u r g u e -

s í a . El pa r t i do de l o s bo lchev iques había e laborado y -

propuesto a l pueblo un verdadero programa r e vo l u c i o na r i o 

para l a so l u c i ón de l a s ta reas democrát icas y nac iona les 

genera les . Por vez pr imera este programa fue formulado 

por Lenin a l v o l v e r de l a emigrac ión, en sus cé l eb re s — 

Tes i s de A b r i l . E l s i g n i f i c a d o h i s t ó r i c o de l a s Tes i s -

de A b r i l c ons i s t e en que Lenin descubr ió ante e l pueblo 

l a p o s i b i l i d a d de movimiento por una nueva v í a de d e s a -

r r o l l o : hac ia e l s o c i a l i smo . Esta era una pe r spec t i va -

que respondía a l a s asp i rac iones de l a s masas t raba jado-

ras por una renovación r ad i c a l de su v i da . En l a s Tes i s 

de A b r i l fue proclamada por pr imera vez l a consigna de -
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"Todo e l poder a l o s Sov i e t s " . 

El pa í s era sacudido por l a s potentes acc iones revo^ 

l u c i o n a r i a s de l a s masas, ob l igadas a luchar por a l c a n -

za r l a s a t i s f a c c i ó n de sus necesidades v i t a l e s . El movĵ  

miento obrero abarcó todas l a s reg iones i n d u s t r i a l e s y -

se r e a l i z a ba a base de l a combinación de l a s r e i v i n d i c a -

c iones económicas y p o l í t i c a s . El campesino, que m a n i -

f e s t ó v a c i l a c i o ne s en l o s primeros meses de l a r e v o l u — 

c i ón creyendo aún en l a s promesas del gobierno y de l o s 

eser i s tas acerca de l a p o s i b i l i d a d de l a obtenc ión pac í f i_ 

ca de l a t i e r r a , se incorporó a l a lucha a c t i v a cont ra -

l o s t e r r a t en i en t e s y e l poder burgués. Y ya en otoño se 

ex tend ía por e l pa í s l a l lama del levantamiento campesi-

no. 

As í pues, en e l pa í s se formó un amplio f r en t e revo_ 

l u c i o n a r i o general que i n c l u í a e l movimiento s o c i a l i s t a 

del p r o l e t a r i a d o , l a lucha democrát ica de l o s campesinos 

con t ra l o s t e r r a t en i en t e s y e l movimiento de l i b e r a c i ó n 

nac iona l de l o s pueblos no rusos . Como vanguardia y - -

fue r za d i r i g e n t e de este f r e n t e , i n t e r v i n o e l p r o l e t a r i a 

do de Rus ia . El d i r i g e n t e p o l í t i c o de l a c l a se obrera y 

de todo e l movimiento r e vo l u c i ona r i o fue e l Pa r t i do bo l -

chev ique, que conso l idó a todas l a s fuerzas r evo luc i ona -

r i a s del p a í s . Teniendo a l a cabeza a un j e f e como - -

Len in , e l Pa r t i do d i r i g í a hábi lmente l a lucha de l a s ma-

sas. 



Ante e l potente f r en t e único de l a s fuerzas popula-

res no podía r e s i s t i r l a burgues ía rusa , que era r e l a t i -

vamente poco experta en e l te r reno p o l í t i c o , i n s u f i c i e n -

temente organizada y conservadora. En l o s ú l t imos d í a s 

de agosto de 1917, l a burgues ía y l a cas ta m i l i t a r in te^ 

taron cambiar l a marcha de l o s acontec imientos a su f a -

vor organizando una consp i r ac i ón de genera les cont ra l a 

r e vo l u c i ón . Grac ias a l a v i g i l a n c i a de los obreros y — 

soldados r e vo l u c i o na r i o s d i r i g i d o s por l o s bo l chev iques , 

l a consp i r a c i ón f r acasó . 

En otoño l a r evo l u c i ón ent ró en su fase c r í t i c a . El 

d i lema e ra : e l t r i u n f o de l a c on t r a r r e vo l u c i ón burguesa 

y de l o s genera les con l a cons igu ien te r e s t au ra c i ón de -

l a monarquía, o l a v i c t o r i a del p r o l e t a r i a do y del camp£ 

s inado t r aba j ado r . No había un t e r c e r camino. Como más 

ta rde reconoc ió e l conocido j e f e de l a burgues ía , P. - -

M i l i u kov en e l otoño de 1917 l a burgues ía rusa dejó de -

apoyar , completamente, a l a " r epúb l i c a bu rguesa " . ! 2 Por 

o t r a pa r t e , e l régimen democrát ico-burgués que no d i ó - -

nada a l pueblo durante 8 meses, se desac red i t ó tota lmen-

t e . Las masas c i f r a ban todas sus esperanzas en e l Poder 

de l o s S o v i e t s , como en un nuevo y verdadero poder popu-

12. P .M i l i u k o v . H i s t o r i a de l a segunda r evo lu c i ón r u s a , -
S o f í a , t . I . Pub i . 3 , pág. 7. (En ruso) . 

l a r . El Gobierno P r o v i s i o n a l , como reconoc ió e l m i n i s -

t r o de guerra A. V e r j o v s k i , no d i s f r u t a de l a "necesa r i a 

conf ianza de l a s masas" en e l otoño de 1917. 1 3 

En l o s d e c i s i v o s d í a s de 1917, Lenin e s c r i b í a , que 

l a h i s t o r i a había planteado ante l o s pueblos de Rusia l a 

cues t i ón : "Perecer o l anza r se ade lante a todo v a p o r " . ^ 

Los obreros y campesinos fueron puestos ante l a d i s yun t a 

va: o quedarse dentro de l o s l í m i t e s del régimen c ap i t a -

l i s t a , que se había desacred i tado a s í mismo, o i r por -

e l camino del s o c i a l i smo , que ab r í a ante e l pueblo n u e -

vas e i n f i n i t a s pe r spec t i v a s . Y e l pueblo h i zo su e l e c -

c i ón . Hay que subrayar , que es ta e l e c c i ó n fue completa-

mente l i b r e y v o l u n t a r i a y tomada después de que l a s ma-

sas popplares comprobaron l a s doc t r i na s y l o s hechos - -

p r á c t i c o s de todos l o s pa r t i dos p o l í t i c o s que en 1917 - -

pretend ían d i r i g i r l a s . John Reed, grabó b r i l l an temen te 

cómo fue hecha es ta ppción antes de que e l pueblo tomara 

l a s armas. E s c r i b i ó : "A Rusia l a inundó un t o r r en t e de 

pa labra v i va en comparación con e l cual e l t o r r en te de -

d i s cu r so f r an cé s , - a ce r ca del cual e s c r i be C a r l y l e - pare 

ce un pequeño a r royo . Con fe renc ias , d i s c u s i one s , discur^ 

sos en l o s t e a t r o s , c i r c o s , e s cue l a s , c l ube s , sa l a s de -

13. A rch i vo h i s t ó r i c o , 1960, Nr. 5, pág. 85. (En ruso) . 

14. V . I . Len in . Obras completas, Buenos A i r e s . 1958, t . -
25, pág. 355. 



l o s S o v i e t s , en los l o c a l e s s i n d i c a l e s , en l o s c u a r t e -

l e s . . . M í t i n e s en l a s t r i n che r a s del f r e n t e , en l a s pra-

deras a ldeanas , en l o s pa t i o s f a b r i l e s . . . Qué espectácu-

l o tan ma r a v i l l o s o presenta l a f á b r i c a de P u t í l o v c u a n -

do, de en t re sus paredes y en tup ido t o r r e n t e , sa len cua 

renta m i l obreros a o í r a soc i a l -democrá tas , e s e r i s t a s , -

ana rqu i s t a s , en f i n , a c ua l qu i e r a , hable de l o que sea -

durante e l tiempo que sea. Durante meses en te ros , cada 

cruce de Petrogrado y de o t ras ciudades rusas fue una — 

t r i buna púb l i c a permanente. Las d i s cus iones y l o s m í t i -

nes espontáneos surg ían en l o s t r enes , en l o s t r a n v í a s , -

en todas p a r t e s . . . 1 , 1 5 

De es ta manera, l a r evo l u c i ón s o c i a l i s t a en Rusia -

conf i rmó l a t e s i s t e ó r i c a del marx ismo- len in ismo acerca 

de que " l a s revo luc iones no se hacen por encargo, no se 

acomodan a t a l o cual momento, s ino que van madurando en 

e l proceso del d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o y e s t a l l a n en un mo-

mento cond ic ionado por un conjunto de causas i n t e r i o r e s 

y e x t e r i o r e s . 

As í pues, e l c ap i t a l i smo cayó en Rus ia como r e s u l t a 

do de l a r e vo l u c i ón s o c i a l i s t a , antes que en l o s pa íses 

c a p i t a l i s t a s a l tamente d e s a r r o l l a d o s , porque aquí se en-

contraba más déb i l en e l aspecto económico y p o l í t i c o , -

15. J . Reed. Diez d í a s que conmovieron a l mundo. 
16. V . I . Lenin Obras completas, Buenos A i r e s , 1960, - -

t . 27, pág 533. 

los defectos de su sistema social se pusieron al desnudo 

y , por e l lo mismo la lucha de clases tenía un carácter -

más agudo, las fuerzas revolucionarias eran p a r t i c u l a r -

mente fuertes. 

El mérito de Vladimir Lenin y de los bolcheviques -

consiste en que ellos comprendieron las necesidades obje 

t i vas del país e indicaron a los trabajadores el camino 

más corto hacia el objetivo. La Revolución de Octubre -

renovó económi ca, pol í t ica y espiritualmente a Rusia, --

colocándola a la cabeza del progreso social de f a human! 

dad. 



y * 

departamento de d i f u s i ó n 


